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Asentamientos arqueológicos en el Valle del Tiétar (Ávila y Toledo)
David Martino Pérez

Resumen
Este trabajo presenta una síntesis de los posibles asentamientos arqueológicos en 

el Valle del Tiétar interpretados a partir de hallazgos en superficie. La información 
arqueológica de las diferentes investigaciones de campo y las principales publicaciones 
arqueológicas sobre el Tiétar (Ávila/Toledo) en las últimas décadas  se han clasificado, 
por vez primera,  en cuadros explicativos.

Abstract
This work presents a synthesis of  possible archaeological settlements in the 

Tiétar Valley interpreted from surface remains. The archaeological information from 
different field investigations and main archaeological publications on Tiétar (Ávila 
/Toledo) in recent decades have been classified, for the first time, in explanatory 
tables.

1.- Introducción

Estas páginas tratan de dar a conocer mis investigaciones de campo sobre 
evidencias visibles y ubicación de las mismas, haciendo hincapié en su situación 
geográfica y asignaciones históricas. Este trabajo de campo supone y quiere ser 
un estudio visual, y en lo posible, documentado (piedras, cantos, cerámica, y a 
veces elementos metálicos en superficie), sin alterar en lo más mínimo el nivel y 
subsuelo arqueológico.

2.- Marco geográfico

Por toda esta cuenca y en particular por su extenso valle discurre el río Tiétar 
hasta su desembocadura en el Tajo. Los terrenos del valle del Tiétar forman 
parte de la subcuenca del mismo, conocidos como alto, medio y bajo Tiétar, 
correspondientes los dos primeros a las provincias de Ávila y Toledo, discurriendo 
el último tramo por tierras de Cáceres. Las tierras que riegan el alto y medio 
Tiétar pueden considerarse la cabecera de dicho río por donde desembocan las 
distintas gargantas del macizo oriental y central de Gredos (Ávila) en su margen 
derecha, mientras  que en su margen izquierda vierten sus aguas las de la sierra 
norte de San Vicente  (Toledo). 

Este conjunto hidrográfico de arroyos y gargantas de mediano caudal, 
afluentes del Tiétar, hace que toda la falda de su cordillera matriz de la sierra 



de Gredos esté poblada de piornales y pinares en alturas de 700 m a 2.280 m, 
mientras que el sinnúmero de hijuelas que son los riachuelos, arroyos y gargantas, 
hacen que su falda sea muy húmeda, de ahí la enorme variedad de vegetación 
existente, sobre todo de arbolado y pradera. 
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Compone este paisaje toda la variedad de flora y fauna, no solo mediterránea, 
sino subtropical de la península. Este valle disfruta desde muy antiguo de 
condiciones excepcionales de agua y clima para el establecimiento humano 
desde el Paleolítico sin solución de continuidad. Qué duda cabe que las gentes 
y diferentes culturas: Paleolítico, Neolítico, Calcolítico, Edad del Bronce, del 
Hierro I y II, Romano, Visigodo, Musulmán, Cristiano…, dejaron a través de los 
siglos una impronta permanente en sus tierras y restos arqueológicos, muchos 
de ellos aún inéditos.

En resumen, el valle del Tiétar, por naturaleza, por su clima subtropical y 
abundancia de lluvia, permite el cultivo de frutos de todo género. Sus extensas 
praderas son aptas para la cría y explotación de todas las cabañas ganaderas.  
Posee una importante fauna piscícola (peces, truchas, anguilas, barbos, bogas, 
cangrejos, hasta una especie de bivalvo endémico del Tiétar desgraciadamente 
a punto de extinción), en ríos, arroyos y gargantas. Es destacable, además, su 
riqueza cinegética. (Capra hispánica, ciervos, corzos, en las cumbres de Gredos y 
de la sierra de San Vicente, conejos, liebres, perdices, palomas, tórtolas, patos, 
aves migratorias, etc.); así como animales cuya piel es aprovechable para la 
vestimenta y calzado (zorros, tejones, ardillas, nutrias, jinetas, lirones, hurones, 
lobos, etc.), que no pasaría desapercibido e ignorado, desde la última glaciación, 
para el Homo sapiens, que recorrería toda su extensión cazando y pescando.

3.- Asentamientos y yacimientos arqueológicos

Como podemos ver, todo este valle no debió ser ignorado por aquellos 
grupos de cazadores nómadas en el lejano Paleolítico, y para los seminómadas del 
Mesolítico y Neolítico, en sus asentamientos estivales. Y así, a lo largo del tiempo, las 
diferentes culturas históricas dejaron indeleble huella en este territorio: pequeños 
asentamientos en el Calcolítico y Bronce; medianos y extensos en el Hierro I y II; 
aldeas en la romanización; granjas visigodas; pequeños asentamientos ganaderos 
musulmanes; y por último aldeas y pueblos en la repoblación medieval cristiana.

Es por esto que puedo asegurar que en muchas riberas de arroyo, llanuras, cerros 
o crestas de montaña, he hallado vestigios pétreos, cerámicos y construcciones
de todos ellos; valga para ello la sinopsis, mapas y esquemas de esta ocupación
material e histórica que viene a enriquecer el patrimonio cultural y arqueológico
excepcional de nuestro valle, proponiéndose en lo posible dar a conocer en esta
área geográfica, bien limitada por dos sierras, Gredos y San Vicente, barreras
naturales que confieren entidad propia al territorio que envuelven y limitan,
y que influyeron culturalmente en las gentes que la habitaron desde tiempos
remotos, a pesar de que el estudio de su poblamiento haya permanecido relegado
y abandonado por entidades oficiales, especialmente en la provincia de Ávila.
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Estas evidencias en superficie podrían ser confirmadas, actualizadas o ampliar 
su valor arqueológico si se efectuaran catas o prospecciones arqueológicas, con 
los permisos y/o financiación oficiales. Ante la citada ausencia de excavaciones 
oficiales el conocimiento arqueológico del Valle, principalmente el Alto Tiétar, 
presenta muchas áreas de mejora. Esperamos que las diferentes contribuciones a 
nivel particular y altruista, como las publicadas en Trasierra, se vayan consolidando 
y puedan fomentar futuras prospecciones oficiales.

El trabajo de campo realizado, por el que esto escribe, quiere ofrecer ante todo un 
“corpus” actualizado y sistematizado que ayude en lo posible a la interpretación de 
los posibles yacimientos inéditos y sus peculiares épocas, y en especial la presencia 
de indoeuropeos en el valle y la superposición e interconexión durante milenios de 
las diferentes culturas que a la postre conforman la base esencial de este artículo. 
Ante todo, para quienes lean estas líneas y para no crear falsas esperanzas, he de 
decir que las conclusiones del presente trabajo distan mucho de ser definitivas, 
toda vez que seguimos sin hallar, por desgracia, una clara constatación oficial 
arqueológica de la mayoría de los yacimientos, señalizándolos aquí por nuestra 
parte por su antigüedad, duración y abandono.

Tras la observación de los distintos hábitats del valle, se puede verificar en 
la mayoría de ellos características comunes de emplazamiento: en cercanías de 
arroyos o gargantas; en cerros aislados para su defensa; o en el caso de los mineros, 
en la proximidad de rocas férricas de fácil extracción. Otra cuestión destacada 
es la intensa ruralización que se deduce de casi todos ellos: asentamientos 
pequeños frente a la aparente inexistencia de agrupación de grandes “oppidas”. 
Sin embargo cabe decir, a modo de conclusión, que todas estas propuestas han 
de tomarse con gran cautela, pues como anteriormente afirmamos, ninguno de 
ellos, a excepción del castro del Freíllo del Raso (Candeleda), ha sido excavado 
oficialmente, descubriendo que lo que se creía al principio un asentamiento 
pequeño, ha resultado ser una gran “oppidum” vetón de más de 3.000 habitantes. 

En otro orden de cosas, hay que poner de manifiesto las múltiples estructuras 
asociadas, especialmente desde época romana, a la fabricación local de 
herramientas agrícolas o defensivas donde existiría un herrero que subsanara in 
situ las necesidades locales de sus habitantes, lejos de las tres extensas explotaciones 
mineras del valle: La Mina, en el término de Gavilanes, cuyos vestigios de escorias 
en superficie cubren totalmente el extenso cerro, 800 m de norte a sur, y que a falta 
de “boca mina” me atrevo a clasificar con el antiguo término romano de “a cielo 
abierto”; la enclavada en la antigua dehesa de Ramacastañas, con extenso campo 
de escorias y a mi parecer explotada por el modo de “zafarrancho”; y, finalmente, 
la situada en Las Gorroneras, en término de Poyales del Hoyo, esta con bocamina 
visible en la actualidad y rodeada de grandes pirámides de escorias. Recordemos al 
respecto que hasta muy avanzada la Edad Media a todo este territorio del valle del 
Tiétar se le conocía por las “Ferrerías de Ávila”.
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4.- Relación de yacimientos arqueológicos y asentamientos 
humanos en el valle del Tiétar desde el Neolítico hasta la 
repoblación medieval cristiana
.

4.1.- Provincias de Ávila y Madrid: yacimientos y asentamientos 
en la margen derecha del río Tiétar (este)

Emplazamiento/
Paraje

Situación 
topográfica

Tipología Pueblo Provincia

Toros de Guisando Llanura £ El Tiemblo Ávila
Cabeza del Caballo 
(Arroyo Avellaneda)
Peña Muñana
“        “

Cresta

Cerro
Llanos 

¤

® £ ¤ ^
¨ Ì ^

Cadalso de los 
Vidrios

Madrid

Las Majadillas

Cuesta del Enebro

Cresta

Cerro

¨` ®£¤¶Ì

^ z

Navahondilla Ávila

La Ermita Ladera z Rozas de 
Puerto Real

Madrid

Vista aérea de la Sª de San Vicente (Toledo) y valle del Tiétar (Ávila-Toledo). 
Foto: F. J. Abad (2015)

Trasierra 14, 2020-2021                      dAvid mArTino pérEz                  121                                                      



Garganta Pajarero
Cruce C-501
Venero 
Castrejón

Cerro-río
Espigón 
Cerro
Cerro

£ ¤
¤
£ z
£ ¤¶

Santa Mª del 
Tiétar

Ávila
  
  

Canto de los Pollitos
Jaramediana

Cerro
Cerro

` ® £ ¶
£ ¤ Ì

Sotillo de la 
Adrada
   

Ávila
    

Moro Cerro £ ¤ Higuera de las 
Dueñas

Ávila

Castrón Cerro £ ¤ Fresnedilla Ávila
Garganta Valdetejo-
Escorial
Meneses
Cabeza del Madroñal 
Castillo

Cerro, río

Cerro
Cerro
Cerro

¨ ` ® £

®
^
^ z

La Adrada Ávila

Los Pajonales 
Castillejo
Escorial

Monte
Cerro
Ribera

Ì
£Ì
¶

Piedralaves Ávila

Las Albercas
Majuelo

Ladera
Llanura

¶
¶

Casavieja Ávila

Torozal
Vega de la Tía Tula
Tres Cruces
La Pinosa
Las Gorroneras
El Escorial
La Reyerta

Llanura
“
Cerro
“
“
“
“

¨ ` z
¨ `
¨ ` ¶ Ì
¨ ` ® £
¶
¶
z

Mijares Ávila

Vega de la Tía Tula
Robledano
La Mina
Robledano
El Cerro
Los Linares
Los Regajos
Escorialejo
Las Torres
Canto Gordo
Los Veraniegos

Llanura
“
Cerro
Llanura 
Cerro
Llanura
“
Cerro
“
Llanura
Monte

¨ `
¨ `
`®£ ¤¶^
¨ ` ®
¨` ® £ ¤
¨ `
¨ `
¨
`®¤¶Ì^z
¶
z

Gavilanes Ávila

Robledoso
Canto Gordo
Las Cruces

Llanura
“
Cerro

¨ `
¨`®¶Ì ^
¶

Pedro 
Bernardo

Ávila

Leyenda:
Neolítico:¨; Calcolítico: `; Bronce: ®; Hierro I: £; Hierro II: ¤; Romano: ¶; Visigodo:Ì; 
Musulmán: ^; 1ª Repoblación cristiana (despoblado):z
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4.2.- Provincia de Ávila: yacimientos y asentamientos en la 
margen izquierda del río Tiétar (oeste)

Emplazamiento/
Paraje

Situación 
topográfica

Tipología Pueblo Provincia

Casas de Agüero
Casas de Guadalquivir
El Robledo
Castrón
Prados de Belvís
Los Escoriales
Canto de los Herreros
Los Navazos
San Juan
Arroyo Herradón 
Los Escoriales
Canto de los Herreros

Llanura
“
“
Cerro
Meseta
Llano
Pradera
“
Monte
Llanura
“
“ 

¨ ` ®
¨ ` ®
¨` ® ¶
£ ¤ ¶
¨ `
¶
¶
¶ z
Ìz
¨ `
¶
¶

Lanzahíta Ávila

Las Chozas
El Robledo

Pradera
“

¨` ®£¤ 
¨`

La Higuera 
(Mombeltrán)

Ávila

Casa Gata
Castro
Las Gorroneras

Llanura
Cerro
“

¶z
£¤
£¤^z

Hontanares 
(Arenas de 
San Pedro)

Ávila

Vista aérea del valle del Tiétar en su parte central y al norte la Sª de Gredos. 
Foto: F. J. Abad (2015)
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Arroyo Ramacastañas
Los Escoriales

Pradera
Huertas

¶z
¶Ìz

Ramacastañas 
(Arenas de 
San Pedro)

Ávila

Cuevas de Castañarejo
Los Veneros
Los Llanos
El Berrocal
Las Peguerillas
Los Mariguales
Calera
Los Poyos
La Desilla
La Herrezuela

Cresta
Llanura
“
Cerro
“
“
Llano
Cerro
“
“

¨`
¶
¨`®¤¶Ì^ 
£¤
® £
`®£
`¶
z
¨`®
¨`

Arenas de San 
Pedro

Ávila

Castillejos
Linarejo
La Herrezuela

Cerro
“
“

`®£¤
z
£¤

Guisando Ávila

El Alcaldillo
Los Corralejos
Castillejos
Castrejón
La Mina
Barranco del Valle
Río Muelas

Llanura
Cerro
“
“
Llanura
Cerro-río
“

®£¤
`®£¤z
£¤
®£¤
¨`£¤¶z
`®£¤¶
£¤¶

Poyales del 
Hoyo

Ávila

Fuente de Chilla
Los Castillejos
Cueva del Oso
Carretero
Castrejón
Dehesa de 
Postoloboso
San Juan (Ermita de 
Postoloboso)
Cerro San Juan
Cesarejo
Dehesa Rosarito
Navalpilón
Arroyo Cañadillas
El Horco
Arroyo Pinillo
Carretero
Parroquia de 
Candeleda (Lápida)

Cerro
“
Sierra
Llano
Cerro
Llano

Llano

Cerro
Llano
“
Cerro
Llano
Llanura
“
“
“ 

£¶
£¤¶
¨`
¶Ì
£¶Ì
¶Ì

£¤¶Ìz

£¤¶
®£¤
¤
¤¶Ìz
`®¤
¨`®¤¶
Ì
¶Ì
¶z

Candeleda Ávila
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Castro del Raso
Collado del Freíllo
Mogarro del Milano
El Portón
Peña Escrita
La Cerca
Arroyo Marisquillo
Las Cerconas
El Charcazo
El Patacal
El Barrero
Los Reverteros
El Rozo
Prados de la Señorita
El Castañar (Castañar 
de la Eugenia)
Arroyo de la Vejiga
Las Burgas
Los Labraos
Risco de la Zorrera
Cueva Ramos
Piedra Caballeruela
La Raya
Los Lagartines
Navalpilón
Huerta del Castañar
El Arenal
Las Guijas
La Llana
La Viña
Campo de Fútbol
Las Cañadillas
Arroyo de Cabras
Arroyo de 
Mingadango
La Rinconilla
Los Alejandrinos

Cerro
“
Cresta
“
“
“
“
“
“
“
“
“
Llanura
“

“
“
“
Cresta
Monte
“
Llanura
“
“
“
“
“
“
“
“
Cerro
“
Llano

Cerro
Cerro

¤¶
¨`
®
¨`
®£Ì
£¤¶
¤
®¤
¤
¤
`£¤
¤
¤
£¤

¤
¤
Ì
`
Ì
®
¶Ì
£¤
z
£¤
¤
¤
¤
¤
¤
£
£¤
£¤

¤
¤

El Raso 
(Candeleda)

Ávila

Leyenda: 
Neolítico:¨; Calcolítico: ̀ ; Bronce: ®; Hierro I: £; Hierro II: ¤; Romano: ¶; Visigodo:Ì; 
Musulmán: ^;  1ª Repoblación cristiana (despoblado):z
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4.3.- Provincia de Toledo: yacimientos y asentamientos en la 
margen izquierda del río Tiétar

Emplazamiento/
Paraje

Situación 
topográfica

Tipología Pueblo Provincia

Finca La Dura
El Islón
Las Tiesas
Cerro de Torinas
Arroyo de la Viña
Los Castillejos
El Castrón
Poyanes
Bombilano

Llano
Cerro
Llanura
Cerro
“
“
“
“
“

`®
®£
¨`¶
¨`¶
£¤¶
£¤
£¤
£¤
£¤

La Iglesuela Toledo

Dehesa del Moro
Garganta de Torinas
Casa de los Monos

Cerro
“
Llano

¨`£¤^
¨`£¤^z
¶^

Sartajada Toledo

Los Majanos
Las Artesas
Iglesia del Salvador 
(alrededores)
Fuente de la Cañada
Dehesa del 
Encinarejo

Llano
“
“

“
“

¨`
¶^z
^z

¶z
¶^

Almendral de la 
Cañada

Toledo

Sierra Carbonera
Arroyo Tamujoso
La Fresneda
El Rosal

Cresta
Cerro
“
Llanura

¨`®
¶Ìz
¨`£¤¶
¨`£¤¶

Buenaventura Toledo

Torrejón
Cañada
Casa Corrochano
Arroyo de la 
Horquilla

Cerro
Llanura
“
“

¨`®¶^
¨`¶z
¨`¶
¨`¶^

Sotillo de las 
Palomas

Toledo

Leyenda: 
Neolítico:¨; Calcolítico: `; Bronce: ®; Hierro I: £; Hierro II: ¤; Romano: ¶; Visigodo:Ì; 
Musulmán: ^; 1ª Repoblación cristiana (despoblado):z
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La Calera
Párraces
La Hoya
Ermita de 
Guadyerbas
El Encinarejo
Las Laderas
Carrascosa
Navalaparra
Navalasierra
Monte de San Vicente
Abadía de San 
Vicente
Las Cruces/Piélago
Bermeja
Convento del Piélago         

Llanura
“
“
“

Monte
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

`®£¶Ì^z 
`®¶z
¨`¶^
¨`¶z

¨`¶^
£¤
¨`¶
£¤
¨`£¤z 
`¶^z
¶^z

£¤¶^
`®£
¶z

Navamorcuende Toledo

Navalaparra
Marrupejo
Portezuelo

Monte
“
“

¶Ì^z
£¶z
®£¤

Marrupe Toledo

Calera
Arroyo Pernejo
Majada del Rincón
Venta-Viñas

Llano
“
“
“

¶Ì^z
¶z
`
¶z

Montesclaros Toledo

Arroyo de las Casas
La Fresneda
Ermita Fuente Santa
Arroyo de las Casas

Llano
“
“
“

¨`¶
¶Ì
¶Ì
`¶

Parrillas Toledo

Pantano
Arroyo de las Casas
Río Guadyerbas
Chaparral

Llano
“
“
“

¨`®¶
¨`®¶
¶Ì^
¶

Navalcán Toledo

Cerro del Oso
El Milanillo
Falda del cerro del 
Oso
Manantial de la Virgen
Conjunto del Piélago
Fuente del Tesoro
Garrido
Milanillo
Navalprisco
Baños del Real

Monte
“
“

“
“
“
“
“
Cerro
Llano

¨`®£¤^
¨`®
£¤z

z
¶^z
¶z
`®£
¨`
¨`
£¤

El Real de San 
Vicente

Toledo

Leyenda: 
Neolítico:¨; Calcolítico: `; Bronce: ®; Hierro I: £; Hierro II: ¤; Romano: ¶; Visigodo:Ì; 
Musulmán: ^; 1ª Repoblación cristiana (despoblado):z
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Cerro de Bispo
Castillo de Bayuela
Cerro del Calamucho
La Magdalena
Arroyo Guadamora
Canto Hincado
El Debate
Aldeanueva
El Colmenar
La Torre Miguel 
Martín
Valvecero
Encinilla
El Majuelo
Buenas Vistas

Cerro
“
“
“
Llano
“
“
“
“
“
“
“
“
“
Monte

¨`®
¨`£¤¶^z
¨`®£
¤¶
¶Ì^z
¶Ì^
¶Ì^
Ìz
¶Ìz
¶Ìz

¶z
¶
¶
¨`

Castillo de 
Bayuela

Toledo

Leyenda: 
Neolítico:¨; Calcolítico: `; Bronce: ®; Hierro I: £; Hierro II: ¤; Romano: ¶; Visigodo:Ì; 
Musulmán: ^; 1ª Repoblación cristiana (despoblado):z
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Vista aérea del extremo occidental abulense del valle del Tiétar y la Sª de Gredos. 
Foto: F. J. Abad (2015)
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