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Oppidum de Turbil. Plano general sobre mapa topográfico escala 1:10.000

tos de defensa pasiva castreña como son las mura
llas, torres, fosos, antecastro, puerta en embudo y 
líneas avanzadas de fosos, rampas de acceso y torre 
de control. Los tres recintos identificados, asi como 
el antecastro y, en menor medida, la torre avanzada, 
conservan a la vista en muchos puntos de su períme
tro lienzos de sus murallas y bastiones macizos, 
levantados a uno (contra terreno) o dos paramentos 
con piedra arenisca de sillarejo colocada a seco. 
Varias líneas de bancales concéntricos en las lade
ras del cerro, que podrían ser en origen antiguos 
fosos defensivos que hoy están colmatados de tierra 
y se muestran como simples aterrazamientos, rode
an el monte como defensas avanzadas del sistema 
general, que seguramente entonces soportaron 
empalizadas de madera levantadas sobre sus con
traescarpas como protección adicional.

Particularmente interesantes y llamativos, pues 
se dibujan perfectamente en el horizonte del cerro, 
son los tres fosos que por el Sur cortan y aíslan para 
su defensa y protección el oppidum del resto del 
cerro testigo del glacis. Los dos primeros destacan el 
antecastro sobre el relieve como si fuera un castillo 
(es una fortaleza exenta dentro de todo el complejo 
de fortificaciones); levantado sobre la contraescarpa 
del segundo y el tercer foso, mucho más discreto. 
Sobresale por sus dimensiones el segundo foso, que 
alcanza una profundidad de 10-15 m y una anchura 
de 20, todo él excavado en estratos de arcilla, con
glomerado y piedra arenisca que, sin duda, en su 
retirada surtieron de materia prima para la construc
ción de otros dispositivos defensivos y los zócalos de 
las propias viviendas del oppidum.

El reciente hallazgo extramuros de la 
fortificación, pero a pocos metros de la forta
leza principal que se levanta sobre el gran 
foso, de una estatua-estela de tipología ibéri
ca tallada en piedra, que representa a un 
guerrero equipado con un gran disco-coraza 
en su pecho, en una zona que pensamos fue 
un santuario, no hace sino confirmar la rela
ción existente entre la emergencia social de 
una aristocracia militar entre las gentes del 
Hierro que llega a ser heroizada y la conver
sión de Turbil en la ciudad prerromana de 
referencia en la comarca (Armendáriz, 2012).
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