
ca local en esta época, no solo ya como una actividad de 
autosuficiencia, sino también, debido a las dimensiones y la 
calidad de algunas de las vetas que hemos observado, 
como un elemento económico, que garantiza a los poblado
res de la fortificación, la obtención de determinados bienes 
ajenos a su entorno productivo.

LA PROBLEMÁTICA CRONOLÓGICA DE LA 
FORTIFICACIÓN MEDIEVAL ASTURIANA

La existencia de numerosos hallazgos descontex- 
tualizados, sobre todo monetarios, impedía adscribir con 
claridad, el origen de muchas torres asturianas, ai mundo 
romano. Los materiales procedentes de Alesga (Fanjul , 
Menéndez y Álvarez 2003), si bien no obtenidos mediante 
excavación arqueológica, pero de procedencia probada y 
vinculación militar, vienen a apoyar tal hipótesis.

La cercanía entre alguna de estas torres de las 
que existen referencias materiales romanas, con un pobla- 
miento en llano no fortificado, de la misma época (Picu la 
Torre en Oviedo -  Figura 12) , podrían estar mostrando ya 
un primer paisaje «feudal» (Martín 2000), cuyas cronologías 
exactas de difusión en las regiones cantábricas, todavía 
desconocemos.

Las evidencias de una auténtica política romana de 
fortificación de la costa atlántica europea (Johnson 1979) , 
cuyos ejemplos paralelos en nuestra región, podrían corres
ponder a lugares como el Peñón de Raíces en Castrillón 
(Muñiz y García 2004) , La colina sobre la Griega en Villavi- 
ciosa, las diversas atalayas junto a la Isla en Colunga e 
incluso alguno de los castras costeros del occidente, vuelve 
a resaltar la existencia de un claro proceso evolutivo común, 
en muchos de los cambios socio-poblacionales (Clarke 
1984), existentes en las regiones del arco atlántico europeo, 
entre la tardo-antigüedad y el alto-medievo (Menéndez 95- 
96 , 2001), sin obviar por supuesto, algunas fuertes particu
laridades regionales en el campo de la fortificación (Stout 
1997).

Otro de los problemas dentro del proceso evolutivo 
de la fortificación medieval, donde las reutilizaciones de 
asentamientos castreños responden a fenómenos puntuales 
(Gutiérrez 2002), proviene de la misma funcionalidad de la 
estructura militar, la cual, puede cambiar indistintamente 
entre el control vial y la residencia señorial, dependiendo de 
épocas y yacimientos concretos (Quirós Castillo, Bengoet- 
xea y Lorenzo, 2006), dejando solo como elemento de cam
bio más claro, la presencia de la torre señorial bajo-medie
val, con unas características de ubicación en el territorio, 
alejadas de los parámetros anteriores (Avello 1991).

Las fortalezas asturianas, continuaron cumpliendo 
la función militar que les dio origen en tiempos posteriores a 
la época medieval, pese a que la mayor parte de las estruc
turas de importancia fueron destruidas al terminar la guerra 
civil castellana (Avello 1991), y a s í, localizamos numerosas 
referencias de reaprovechamiento militar de nuestras forti
ficaciones, hasta el momento sin estudiar, durante la guerra 
de Independencia (Alesga en Teverga y Grandota en Ovie
do), las guerras carlistas (Castiello de Teñe en Quirós y 
Pico la Torre en Oviedo) y la guerra civil (Castiello de Bra- 
ñes y Grandota en Oviedo).
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