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Presentación

La serie de Congresos del Neolítico en la Península Ibé-
rica ha cumplido justamente su primer cuarto de siglo 
en la celebración de su séptima edición en la Universi-
dad de Sevilla. Dio comienzo en 1995, con la primera 
reunión llevada a cabo en Gavà-Bellaterra. A partir de 
esa fecha, se han celebrado regularmente los congresos 
de Valencia (1999), Santander (2003), Alicante (2006), 
Lisboa (2011), Granada (2016) y Sevilla (2020).

Su objetivo principal ha sido la puesta al día de los 
más recientes trabajos de investigación llevados a cabo 
sobre el Neolítico en el ámbito de la península ibérica, 
época de especiales y profundas transformaciones en el 
devenir de la prehistoria. Los foros de estas reuniones 
periódicas han sido también un cauce transmisor funda-
mental de los datos adquiridos en las últimas interven-
ciones arqueológicas y estudios de campo en general. 
Las distintas ediciones han servido, pues, como presen-
tación de nuevos resultados y como foro de discusión 
de sus distintas interpretaciones.

 La trayectoria hasta ahora desarrollada ha conse-
guido un avance académico importante acerca de los 
usos terminológicos, de las periodizaciones, de la defini-
ción de problemas, así como de la proliferación de apro-
ximaciones sobre numerosos aspectos que caracterizan 
a este período prehistórico. Se ha incardinado cada vez 
con mayor precisión el Neolítico de la península ibérica 
en el contexto de las poblaciones neolíticas mediterrá-
neas, localizando los vínculos del ámbito ibérico con 
otras áreas geográficas periféricas y, en última instan-
cia, con los focos de origen de la expansión de la econo-
mía agropecuaria y de las sociedades campesinas desde 
el Próximo Oriente. El acercamiento y comunicación 

entre diversas áreas de conocimiento científico, la dina-
mización de los enfoques teóricos y metodológicos, así 
como la implementación de numerosas técnicas analíti-
cas, han creado una riqueza de perspectivas científicas 
de gran repercusión a la hora de emprender nuevas pro-
puestas interpretativas y proyectos renovados de inves-
tigación. Todo ello está permitiendo comprender mejor 
los profundos cambios acontecidos en la península ibé-
rica a lo largo del Neolítico, desde las primeras pobla-
ciones de agricultores y ganaderos del VI milenio hasta 
las sociedades más complejas del IV milenio a. C.

La VII edición del congreso, celebrado en Sevilla, 
nace en la clausura del congreso de 2016, cuando al-
gunos de los componentes del grupo de investigación 
Tellus (HUM-949 del Plan Andaluz de Investigación, 
Desarrollo e Innovación), radicado en el Departamento 
de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Sevi-
lla, obtuvieron dicho compromiso y el visto bueno del 
Comité Científico Intercongresos. Desde principios de 
2018 se empezó a trabajar de forma efectiva en la orga-
nización de la que sería la VII edición. Una comisión de 
dicho grupo de investigación elegida al efecto se tras-
ladó y reunió en la Universidad de Granada con los res-
ponsables de la reunión anterior, a fin de recabar de ellos 
la información necesaria y recibir la experiencia que la 
última convocatoria había aportado. La labor de organi-
zación se intensificó durante los meses sucesivos, con-
tando desde entonces con los servicios de la empresa 
Baobab Eventos, de tal modo que, a principios de 2019, 
estaba disponible públicamente toda la información ins-
titucional y logística necesaria acerca de la celebración 
del VII Congreso del Neolítico en la Península Ibérica.
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El Comité de Honor del congreso se compuso por el 
Magfco. Sr. Rector de la Universidad de Sevilla, D. Mi-
guel A. Castro Arroyo, el Ilmo. Sr. Decano de la Facul-
tad de Geografía e Historia, D. Javier Navarro Luna, y el 
entonces Sr. director del Departamento de Prehistoria y 
Arqueología, D. José L. Escacena Carrasco. El Comité 
Científico Intercongresos estaba previamente confor-
mado por el Dr. Pablo Arias Cabal, el Dr. Joan Berna-
beu Aubán, el Dr. Josep Bosch Argilagós, el Dr. Victor 
S. Gonçalves, el Dr. Mauro Hernández Pérez, el Dr. Ga-
briel Martínez Fernández, el Dr. Miquel Molist Montaña, 
la Dra. Ana María Muñoz Amibilia (desafortunadamente 
fallecida en junio de 2019, y cuya labor desde aquí he-
mos de reconocer muy gratamente por su estrecha rela-
ción con toda la trayectoria de esta serie de congresos), la 
Dra. Isabel Rubio de Miguel, el Dr. Juan M. Vicent Gar-
cía y el Dr. João Zihão. La Secretaría Científica quedó en 
manos de los doctores José L. Escacena Carrasco –quien 
a la postre decidiría personalmente retirarse del proceso 
editorial de las correspondientes actas– y Daniel García 
Rivero, mientras que la Secretaría de Organización es-
taba compuesta por los doctores Miguel Cortés Sánchez, 
Álvaro Gómez Peña, Carlos Odriozola Lloret y María 
D. Simón Vallejo. En la organización del congreso par-
ticiparon, además, como Secretaría Técnica, alumnos 
del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la 
Universidad de Sevilla, entre los que se debe mencio-
nar a María Barrera, Manuel J. Díaz, Ramón Díaz, Mi-
guel Flores, Miguel López y María Ramírez. Un nutrido 
grupo de personas del grupo Tellus ayudó como Colabo-
radores en la Organización, entre los que hay que desta-
car la meritoria labor desempeñada por María R. López 
Serena y Elena Méndez Izquierdo.

La financiación del congreso procedió de las tasas 
de inscripción correspondientes a los primeros auto-
res de cada comunicación, así como de ayudas económi-
cas del Departamento de Prehistoria y Arqueología, de 
la Facultad de Geografía e Historia y del Vicerrectorado 
de Investigación de la Universidad de Sevilla.

La Secretaría Científica y la Secretaría de Organiza-
ción propusieron conjuntamente desde la primera publi-
cación de la web del congreso allá por inicios de 2019 
seis líneas temáticas fundamentales, las cuales se basa-
ban en aquellas tradicionales de las ediciones previas 
complementándolas con las nociones y aproximaciones 
al uso en la actualidad. Además, se ofrecía la posibili-
dad de llevar a cabo otras sesiones monográficas a ini-
ciativa de los propios congresistas. Una vez recibidos 
los resúmenes por parte de los autores en el mes de oc-
tubre, se publicó el programa del congreso en el mes de 
diciembre de 2019.

El número de contribuciones fue 101. De ellas, 
80 fueron comunicaciones y 21 pósteres. El congreso 

se desarrolló durante los días 29, 30 y 31 de enero de 
2020. La inauguración se produjo en el Paraninfo del 
Rectorado de la Universidad de Sevilla, con la corres-
pondiente representación del Comité de Honor del con-
greso, un representante de la Secretaría Científica y el 
ponente plenario invitado, el Dr. Victor S. Gonçalves, 
quien acto seguido disertó Sobre la vida y la muerte 
en las antiguas sociedades campesinas del centro y sur 
de Portugal. Justo después, aprovechando una pausa, el 
congreso se trasladó a las dependencias de la Facultad 
de Geografía e Historia. El resto de esa primera mañana 
dio comienzo en el Aula XVI (en adelante, Sala 1) la lí-
nea temática 1: «Nuevos sitios y secuencias: estratigra-
fía, sedimentología y dataciones», la cual se desarrolló 
durante toda la jornada con un total de 16 comunicacio-
nes orales y con dos coloquios con sus respectivos mo-
deradores, uno matutino con el Dr. Pablo Arias, de la 
Universidad de Cantabria, y otro vespertino con la Dra. 
Beatriz Gavilán, de la Universidad de Huelva. Durante 
toda la tarde del primer día, paralelamente, se llevó a 
cabo en el Aula de Grados (en adelante, Sala 2) la Se-
sión monográfica «Arqueología biomolecular aplicada 
a la investigación del Neolítico», con un total de 8 co-
municaciones orales y cuyo coloquio moderó la Dra. 
Miriam Cubas, de la Universidad de Alcalá.

Durante el jueves 30 de enero, se desarrollaron en 
la Sala 1 la línea temática 2: «Paisajes neolíticos: pa-
leoambiente, agricultura y ganadería» y la línea temá-
tica 3: «Simbolismo: arte rupestre, mundo funerario, 
cosmovisiones», las cuales contaron con 5 y 12 comu-
nicaciones orales, respectivamente. Los coloquios fue-
ron moderados por el Dr. Josep Bosch, del Museo de 
Gavá, en la sesión de mañana, y por el Dr. Martí Mas, 
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, 
en la sesión de tarde. Paralelamente, en la Sala 2 tuvo 
lugar durante la tarde la sesión monográfica «Cazado-
res, rebaños y pastores: zooarqueología», con un total 
de 5 comunicaciones y un coloquio moderado por Dña. 
Ana Pajuelo. Durante la segunda mitad de esa tarde, se 
llevó a cabo la sesión visita de los pósteres en el Pasi-
llo del Aula Magna. Aunque los 21 pósteres estuvieron 
expuestos durante todo el congreso, en esta sesión todo 
congresista tuvo la oportunidad de preguntar a los auto-
res de los correspondientes trabajos, logrando un clima 
de discusión muy provechoso y ameno.

Durante la jornada del viernes 31 de enero se desa-
rrollaron en la Sala 1 la línea temática 4: «Identidades 
neolíticas: arqueología de género y sociedades neolíti-
cas, etnicidad y territorio, comportamientos y grupos de 
edad», con 2 comunicaciones orales; la línea temática 5: 
«Demografía, tecnología e intercambio: relaciones in-
ter e intracomunitarias», con un total de 8 comunica-
ciones orales; y la línea temática 6: «IV milenio a. C.: 
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Neolítico Final, origen de los recintos de fosos», con un 
total de 6 comunicaciones orales. Los coloquios fueron 
moderados por el Dr. Xavier Terradas, de la Institució 
Milà i Fontanals, CSIC, en la sesión matutina, y por la 
Dra. Rosario Cruz, de la Universidad de Sevilla, en la 
sesión vespertina. Paralelamente, en la Sala 2, tuvieron 
lugar las sesiones monográficas: «Cazadores, rebaños 
y pastores: aproximaciones multidisciplinares a los es-
pacios de ocupación ganadera», con 4 comunicaciones 
orales; «Transiciones y cambios culturales: Cueva de 
la Cocina y el proceso de neolitización», con 8 comu-
nicaciones orales; y «Transiciones y cambios cultura-
les: nuevos datos y aproximaciones sobre la transición 
Neolítico Antiguo-Medio», con 4 comunicaciones ora-
les. El coloquio de la sesión de mañana fue moderado 
por las doctoras Oreto García Puchol, de la Universitat 
de València, y Patricia Martín, de la Universitat de Bar-
celona, mientras que el de la tarde lo moderó Dña. Sil-
via Calvo, de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
A las 19 horas se llevó a cabo en la Sala 1 la clausura 
del congreso.

Afortunadamente, los Congresos del Neolítico en 
la Península Ibérica han contado normalmente con la 
publicación posterior de sus correspondientes actas, 
las cuales permiten una mayor transmisión del conoci-
miento, así como el planteamiento de nuevos proyectos 
y perspectivas de estudio, tanto en el ámbito peninsular 
como en otros del Mediterráneo y de Europa. La I edi-
ción fue publicada, un año después de la primera reu-
nión, en Rubricatum: revista del Museu de Gavá 1(1-2) 
(1996) gracias al trabajo de Josep Bosch Argilagós. La 
II edición se publicó rápidamente, apenas tres meses 
después de la convocatoria de Valencia, en el número 
monográfico Sagvntvm 2 (1999), editado por Joan Ber-
nabeu Aubán y Teresa Orozco Köhler. La III edición 
se publicó, un par de años tras la reunión de Santan-
der, en el primer número de Monografías del Instituto 
Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Can-
tabria (2005), con Pablo Arias Cabal, Roberto Onta-
ñón Peredo y Cristina García-Moncó como editores. La 
IV edición se publicó, también dos años después en este 
caso del congreso de Alicante, en un monográfico del 
Museo Arqueológico de Alicante y de la Diputación de 
Alicante (2008), que fue editado por Mauro Hernández 
Pérez, Jorge A. Soler Díaz y Juan A. López Padilla. La 
V edición se publicó, cuatro años después del congreso 
de Lisboa, en el monográfico de la serie Estudos & Me-
mórias 8 del Centro de Arqueologia da Universidade de 
Lisboa (2015), cuyos editores fueron Victor S. Gonçal-
ves, Mariana Diniz y Ana Catarina Sousa. En la fecha 
en la que se escriben estas páginas, todavía no están pu-
blicadas las actas correspondientes a la VI edición del 
congreso, llevada a cabo en Granada en el año 2016.

La VII edición que ahora se publica materializa, tres 
años después, los contenidos de la reunión llevada a 
cabo en Sevilla en el año 2020. El plazo de envío de los 
manuscritos a publicar por parte de los autores se pos-
puso de la fecha inicialmente sugerida hasta finales de 
ese mismo año, mientras que la documentación admi-
nistrativa requerida por parte de la editorial referente 
a derechos de autoría quedó resuelta a finales de 2021. 
El volumen de trabajos recibidos para su publicación 
ha sido notablemente inferior al de los expuestos en el 
propio congreso, apenas alcanzando el 40 % del total. 
Esta situación dista significativamente de las acaecidas 
en ediciones anteriores. De aquellas de las que se ha po-
dido recopilar información precisa, valga señalar que 
las contribuciones expuestas en la propia reunión de la 
convocatoria de 2003 en Santander, pósteres inclusive, 
fueron 132; y las presentadas en 2005 en Alicante, 151 
(frente a las 101 de 2020). En la publicación cantábrica 
aparecen nada más y menos que 105 contribuciones, 
que suponen casi un 80 % del total presentado, mientras 
que en la alicantina se reflejan 103, casi el 70 %. Nin-
guna de las ediciones pasadas rebasó a la baja el um-
bral de 73 contribuciones publicadas, casi el doble de 
las que conforman este volumen.

Existen varios posibles factores que expliquen esta 
situación. Uno de ellos podría ser el presunto descenso 
de intervenciones arqueológicas de carácter preventivo, 
ligadas a fenómenos de explosión urbanística, durante 
los últimos años. Esto, en principio, parecería alinearse 
con la reducción de hasta una cuarta parte del volumen 
de contribuciones de la edición lisboeta, llevada a cabo 
en 2011 y publicada en 2015, respecto a las ediciones de 
Santander y Alicante, acaecidas durante la primera dé-
cada de siglo en pleno auge inmobiliario. Sin embargo, 
la repercusión de dicho factor necesita de un contraste 
numérico serio que aquí no se realiza. No sabemos tam-
poco, como otro posible factor interviniente, el efecto 
que ha podido generar el hecho de que la edición pre-
cedente, la de Granada, no se haya publicado a fecha 
de la entrega y edición de los trabajos de la convocato-
ria sevillana. En cualquier caso, puede haber un factor 
principal que sí parezca explicar sólida y sencillamente 
este panorama, similar de hecho al de otras series de 
congresos de la geografía académica peninsular: la pre-
sión curricular que incentiva la publicación de artícu-
los en revistas en detrimento de la publicación en otros 
formatos. Esta premia a aquellos y penaliza a estos, es-
pecialmente a las contribuciones en actas de congre-
sos, que son de las menos valoradas curricularmente en 
la actualidad y por ello de las más damnificadas. Esta 
presión se extiende al grueso de investigadores penin-
sulares, pero su embate lo sienten más vigorosamente 
los investigadores jóvenes que han de salvar todavía 



DANIEL GARCÍA RIVERO

16

algunos de los filtros curriculares de la carrera acadé-
mica. Téngase en cuenta por ejemplo que muchas de las 
sesiones monográficas propuestas por los propios con-
gresistas, que no todas, sino especialmente aquellas de-
dicadas a la implementación de técnicas analíticas más 
recientes, no han recibido finalmente siquiera una sola 
contribución para su publicación, bien porque cuenten 
con un presunto carácter vanguardista eventualmente 
de moda que les facilite el acceso a una serie de revis-
tas, o sencillamente –incluso tal vez complementaria-
mente– porque suelan desarrollarse por investigadores 
relativamente jóvenes más atosigados por dicha pre-
sión. En cualquier caso, y ajenos a opiniones persona-
les o juicios moralistas, el resultado de esa presión será 
una consecuencia natural sistémica que probablemente 
reduzca la variabilidad de los formatos en los que pu-
blicamos o, mejor dicho, que replique diferencialmente 
unos formatos sobre otros. Ni más, ni menos. Espere-
mos a ver curiosamente sus repercusiones, sobre todo 
en los estudiantes, futuros arqueólogos.

Dada pues esta diferencia entre las contribuciones 
presentadas en el propio congreso y las contribuciones 
recibidas para su publicación, por tanto, con una con-
formación relativamente distinta de la que presenciaron 
los moderadores de las correspondientes líneas temáti-
cas, se ha decidido ahora prescindir de las presentacio-
nes que en otras ediciones de actas pasadas abrían los 
diversos bloques temáticos, tradición que de hecho no 
se replicó ya en la publicación lisboeta de 2015.

Los bloques que componen esta edición son prácti-
camente las líneas temáticas fundamentales del propio 
congreso, salvo aquella de «Identidades neolíticas…», 
que no aparece en este volumen impreso por no haber 
recibido suficientes trabajos (solo uno, que ha sido tras-
ladado a otro bloque). Las contribuciones recibidas en 
el marco de la sesión monográfica «Cazadores, reba-
ños y pastores: zooarqueología» se han fusionado por 
afinidad y vocación sintética con el bloque general de 
la línea temática «Paisajes neolíticos: paleoambiente, 
agricultura y ganadería», mientras que la sesión mo-
nográfica «Transiciones y cambios culturales: nuevos 
datos y aproximaciones sobre la transición Neolítico 
Antiguo-Medio» se ha mantenido ahora como tal.

Por tanto, esta obra se conforma definitivamente 
por seis bloques temáticos que cubren la diversidad 
de aproximaciones científicas que se llevan a cabo 

en la actualidad, y que por tanto representan apropia-
damente el panorama de la arqueología neolítica pe-
ninsular a día de hoy: 1) Nuevos sitios y secuencias: 
estratigrafía, sedimentología y dataciones; 2) Tecno-
logía e intercambio: relaciones inter e intracomunita-
rias; 3) Simbolismo: arte rupestre, mundo funerario y 
cosmovisiones; 4) Paisajes neolíticos: paleoambiente, 
agricultura y ganadería; 5) Cambios culturales: nuevos 
datos y aproximaciones sobre la transición Neolítico 
Antiguo-Medio; y 6) IV milenio A. C.: Neolítico Final.

La edición de estas actas ha sido posible gracias a 
diversas ayudas recibidas por parte de la Facultad de 
Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla, de su 
Departamento de Prehistoria y Arqueología, del grupo 
de Investigación Tellus y de la Fundación Palarq. El 
trabajo de edición y revisión se ha llevado a cabo en 
el marco del proyecto I+D+i «High-Resolution Chro-
nology and Cultural Evolution in the South of the Ibe-
rian Peninsula (circa 7000-4000 Cal Bc): a Multiscalar 
Approach» (Ref.: PGC2018-096943-A-C22), de la 
Agencia Estatal de Investigación, Ministerio de Cien-
cia e Innovación. Además, hay que agradecer la ayuda 
de Daniel Jiménez López y de David López Carmona, 
ambos técnicos de apoyo y gestión de I+D+i, del Sis-
tema Nacional de Garantía Juvenil y del Programa de 
Empleo Juvenil, en el Departamento de Prehistoria y 
Arqueología de la Universidad de Sevilla. Y, por su-
puesto, hay que destacar el trabajo arduo e impecable 
de los revisores científicos anónimos y de la propia Edi-
torial Universidad de Sevilla, que ha mejorado sin duda 
la versión inicial del manuscrito.

En definitiva, estas Actas del VII Congreso del Neo-
lítico en la península ibérica compilan el conocimiento 
novedoso desarrollado durante los últimos años por 
parte de casi una centena y media de especialistas. Por 
todo lo anteriormente expuesto, estas actas pueden con-
siderarse pues el mejor vehículo para acercarse al es-
tado actual de la cuestión del Neolítico peninsular, no 
solo para arqueólogos versados en la materia sino tam-
bién para principiantes y estudiantes que quieran intro-
ducirse en ella.

Daniel García Rivero 
Coordinador 

Sevilla, enero de 2022
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El dolmen de la Cobertoria (Salas, Asturias): 
fases arquitectónicas y primeras aproximaciones 

al estudio arqueológico y documental del 
saqueo de las ruinas prehistóricas

The megalithic tomb of the Cobertoria (Salas, Asturias): architectural 
phases and first approaches about the pillaging of the prehistoric ruins

Fernando R. del Cuetoa, Miguel Busto Zapicob y Elena Lastra Alonsoc

a Universidad de Oviedo. b Universidad de Granada. c Universidad de Oviedo

Resumen: El Proyecto de la Cobertoria está desarrollando excavaciones arqueológicas en megalitos del centro-occidente regional 
de Asturias para así conocer más acerca de sus primeras sociedades agropecuarias. Durante los últimos cuatro años las indaga-
ciones se han concentrado en la necrópolis de la sierra de San Juan (Mallecina, Salas), donde destaca especialmente el túmulo de 
la Cobertoria, yacimiento sobre el que se centra el presente texto. Aquí daremos a conocer, por un lado, una síntesis de las fases 
constructivas prehistóricas constatadas en las intervenciones desde 2016 a 2019, datadas todas ellas con métodos absolutos. Por 
otro lado, destacaremos las diversas acciones de expolio que sufre la estructura prehistórica, cuya disección es clave para entender 
el sitio arqueológico en toda su complejidad. Sin duda, esta tumba trascendió en la comarca más allá de la Prehistoria, ya que las 
rebuscas dejaron su rastro arqueológico a varios niveles: estratigráfico, material y también en muestras de radiocarbono de crono-
logía moderna-contemporánea. Todo ello, como resultado de la carga legendaria, visible claramente en la toponimia, que reúnen 
tanto el dolmen como la propia sierra, incentivando así el acercamiento al lugar desde tiempo inmemorial.
Palabras clave: Neolítico, Megalitismo, Cornisa cantábrica, Dolmen de corredor, Expolio.

Abstract: The Cobertoria’s project has been developing excavations of remarkable barrows in the Central-Western area of As-
turias. The main goal of this research is a better understanding of the degree of implementation of the first Prehistoric farmers in 
the zone. With this purpose in mind, the main focus from 2016 was the barrow number five of the San Juan cemetery, called the 
Cobertoria (4000-3500 BC). On the one hand, the main architectural phases of the tumulus are described in detail in this paper, 
based on the stratigraphic data gathered and the radiocarbon and thermoluminescence samples available. On the other hand, the 
pillaging during historic times of the prehistoric ruins is reported here. Some actions are dated during the XVIIIth century, a key 
moment for the tomb. For this reason, the importance of the prehistoric remains goes beyond this age, as we see in stratigraphies, 
the pottery, or the radiocarbon data. The legends or the names gathered for this area are other examples of the importance of the 
site, surely encouraging the visits for looting along the last centuries.
Keywords: Neolithic, Megalithism, Cantabrian Mountains, Passage Tomb, Looting.
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1.  INTRODUCCIÓN: EL PROYECTO 
DE LA COBERTORIA

El trabajo que presentamos se inscribe dentro del Pro-
yecto de la Cobertoria, que arrancó en 2015 gracias al 
interés de la Fundación Valdés-Salas en la investigación, 
conservación y divulgación del patrimonio megalítico 
conservado en el concejo de Salas, dentro de la comarca 
centro-occidental asturiana (fig. 1). El objeto de análisis 
estaba centrado en un conjunto bien definido: los túmu-
los reunidos en 1990 en la Carta Arqueológica. La estra-
tegia de concentrarse en los megalitos asturianos viene 
justificada ante el perenne olvido al que están sometidos 
estos elementos arqueológicos dentro del patrimonio re-
gional. Por esa razón, nuestro plan tiene como fin último 
que estos megalitos puedan recuperarse como lugares de 
referencia, en clave paisajística e histórica, en su espacio 
inmediato. Quizá, la única manera de generar una pro-
tección real, efectiva y asumible económicamente para 
estos frágiles testimonios funerarios, inmersos en terri-
torios de montaña que siempre suelen estar apartados y 
aislados de las poblaciones.

El primer paso para conseguir esos objetivos es de-
sarrollar un balance preciso con el que identificar cuál 

es el estado actual de cada uno de los conjuntos tumula-
res del concejo. No olvidemos que el inventario arqueo-
lógico de Salas fue realizado en el año 1990 y desde ese 
tiempo las zonas arqueológicas sufrieron gran cantidad 
de agresiones: obras, infraestructuras o actividades fo-
restales que supusieron la destrucción total o parcial de 
muchas tumbas. En otros casos, aunque no se llegó a 
ese extremo, sí propició que los túmulos quedaran ase-
diados por actividades industriales. A partir de la revi-
sión del corpus arqueológico se pueden ponderar las 
prioridades y necesidades de cada conjunto, tanto en lo 
que se refiere a su conocimiento, como en su conserva-
ción de cara a un futuro.

La necrópolis de Penausén podría ser un buen ejem-
plo de cómo la labor de la fundación ha conseguido ir 
dando pasos firmes siguiendo esa línea de trabajo, pues 
esta agrupación tumular fue uno de los primeros lugares 
elegidos y los resultados en cuanto a limpieza y recupe-
ración del espacio, aunque aún parciales, ya son apre-
ciables. Además, se consiguió implicar a los vecinos en 
el proyecto, ya que los dueños de las propiedades cedie-
ron el usufructo del espacio a la fundación. También se 
invirtió en el conocimiento de la necrópolis y en ir so-
lucionando sus problemas, trabajando de la mano con 

Figura 1. Mapas de Asturias y España con la localización de la Cobertoria en el concejo de Salas
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empresas e instituciones comprometiendo, por tanto, a 
colectivos públicos y privados en la defensa del patri-
monio.

En el proyecto también se están haciendo impor-
tantes esfuerzos por dar a conocer la información re-
cuperada: principalmente en reuniones y congresos 
internacionales destinados a especialistas (Rodríguez 
del Cueto et al. 2017; Rodríguez del Cueto y De Blas 
2018; Rodríguez del Cueto y Carrero 2018, 2019a, 
2019b); también en artículos que están compendiando 
la información disponible en cada momento (Rodríguez 
del Cueto y De Blas 2018; Rodríguez del Cueto y Busto 
2020; Rodríguez del Cueto y Carrero 2020); por último, 
a través de otras plataformas fuera del ámbito acadé-
mico, especialmente en la página web del proyecto 
que ya cuenta incluso con visitas virtuales o con mo-
delos 3D disponibles para el público (http://fundacion-
valdessalas.es/proyecto-la-cobertoria/). A nivel local, la 
Asociación de vecinos de San Pedro de Mallecina, pue-
blo cercano al dolmen de la Cobertoria, también par-
ticipa de manera intensa con nuestra investigación. 
Este vínculo permitió aprovechar la recién restaurada 
escuela de niños de Mallecina para alojar, durante el 
pasado verano, una exposición temporal con nuestros 
primeros resultados.

2.  EL DOLMEN DE CORREDOR 
DE LA COBERTORIA. FASES Y 
EVOLUCIÓN ARQUITECTÓNICA

El dolmen de la Cobertoria forma parte de un cemente-
rio más extenso que contaba en los años 70, con once 
estructuras y que es denominado en la carta arqueoló-
gica regional como necrópolis de la sierra de San Juan. 
Su descubrimiento se lo debemos al profesor de la Uni-
versidad de Oviedo González y Fernández-Vallés: el 
primero que documenta y publica los restos como parte 
de su vastísimo catálogo de sitios prehistóricos (1973: 
27), trabajo esencial sobre el que, posteriormente, se 
irá levantando el inventario arqueológico regional. En 
años posteriores otro docente universitario, De Blas 
Cortina, visitará el monumento durante la preparación 
de su tesis doctoral y elaborará una descripción de lo 
conservado en ese espacio, trasladando datos estruc-
turales esenciales que aún no eran conocidos en aquel 
momento (1983: 55).

En 1990 la Cobertoria será incluida junto a los tú-
mulos de la sierra de San Juan en el inventario regional, 
momento en el que se añaden nuevos datos acerca del 
cementerio: principalmente varios levantamientos to-
pográficos de los túmulos que lo forman, junto a una su-
maria limpieza de la cámara. Fruto de esas remociones, 
en el perfil sureste del vaciado central se recuperaron 

varias lascas de cuarcita (Rodríguez 1990). Durante los 
años previos a la realización de la carta las actividades 
forestales que se estaban realizando en la zona eran ya 
intensas, y los daños que producían por aquel entonces 
al patrimonio eran difíciles de detener, ya que la sensibi-
lidad hacia los restos arqueológicos no era la misma que 
en la actualidad; aun así, en Salas también se dio la voz 
de alarma ante las destrucciones. Por eso, de los once 
sitios registrados por González en 1970 solo permane-
cían in situ seis elementos. En veinte años, por tanto, se 
habían perdido definitivamente cinco tumbas prehistó-
ricas sin que los medios disponibles actualmente, como 
el LiDAR, hayan podido identificar ninguna de las lo-
calizaciones desaparecidas. Dentro del cementerio de la 
sierra de San Juan únicamente se han desarrollado exca-
vaciones en el túmulo número cinco, y las otras tumbas 
conservadas se distribuyen a cierta equidistancia espa-
ciadas en subconjuntos (Rodríguez del Cueto y De Blas 
2018; Rodríguez del Cueto y Carrero 2020), adaptán-
dose a las formas de la elevación que sigue un alinea-
miento NO-SE (fig. 2).

La posición de cada una de las estructuras, así como 
las actividades humanas desarrolladas sobre ellas y en 
su entorno justifican también el diferente grado de con-
servación que presenta actualmente la necrópolis. El 
último episodio importante de alteración de esta mon-
taña se ha dado recientemente con la construcción de un 
parque eólico en la sierra, infraestructura ya realizada 
con un total respeto hacia los restos prehistóricos con 
los que comparte espacio. Los informes elaborados du-
rante la fase de diseño del parque supusieron algún aña-
dido posterior al inventario arqueológico del PGOU del 
concejo. Tales adendas resultan dudosas, especialmente 
una vez comprobado sobre el terreno su morfología y su 
más que probable vinculación con afloramientos natu-
rales, un hecho que los análisis LiDAR parecen corro-
borar (Rodríguez del Cueto y Carrero 2020).

En cuanto a los resultados de las intervenciones que 
desde 2016 llevamos realizando en el dolmen de la Co-
bertoria, hay que resaltar, en primer lugar, que diseccio-
nan un tipo megalítico relativamente escaso (al menos 
en número) en la cornisa cantábrica, como son los dól-
menes de corredor. También están mostrando que, en 
el espacio construido en la Prehistoria, se produjeron 
constantes reedificaciones durante al menos quinientos 
años, un proceso que no es exclusivo de la Cobertoria, 
pues está ocurriendo en otros muchos megalitos penin-
sulares (Mañana 2003: 168; Tejedor 2014: 70). La fi-
sionomía tumular sufrió aquí un proceso de mutación 
en el que, hasta el momento, hemos diferenciado cua-
tro fases: al menos tres momentos distintos durante la 
Prehistoria, más un último bloque ocurrido en tiempos 
históricos.
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2.1.  Primera fase prehistórica

Si nos referimos a las fases prehistóricas las diacronías 
se producen en una banda temporal de cinco siglos y 
fueron realizadas en lo que podríamos considerar mo-
mentos clave del megalitismo regional. Los testimonios 
más antiguos recuperados hasta el momento nos retro-
traen al año 4000 a. C., fecha que no parece casual pues 
hace tiempo que está asociada a una espectacular flora-
ción megalítica (De Blas 1997; Arias et al. 1999: 554). 
En ese marco temporal ya se había preparado el lugar y 
hay constancia de primeros fuegos que además vendrían 
acompañados del surgimiento, sobre los carbones, de una 
primera tumulación de planta circular levantada en cuar-
citas. Una estructura que se vería seriamente mermada 
por el desarrollo sobre ella de otras dos arquitecturas to-
talmente distintas. A pesar de este concentrado historial 
de reformas, la zona norte-noroeste aún presenta trazas 
de ese corazón pétreo (fig. 3). Quizá aquí la conservación 
fue mejor porque las fases posteriores del megalito no 
acumularon tantos elementos arquitectónicos, dejándo-
nos por tanto un espacio más nítido en el que entender las 
superposiciones. Los casi 6 m de diámetro y 1 m apro-
ximado que tiene en sus alturas máximas, nos indican la 

presencia de una tumba modesta en el contexto del ca-
non asturiano o cantábrico. Como ejemplos semejantes 
podríamos mencionar el caso de la estructura C de la ne-
crópolis de la Llaguna de Niévares configurada con una 
arquitectura muy semejante a la de la Cobertoria de Salas 
(De Blas 1992: 117).

2.2.  Segunda fase prehistórica

El primer túmulo fue ocultado alrededor del 3800-3700 
a. C. por una masa arcillosa en forma de anillo o torus 
que destaca por la originalidad en sus formas y en la 
selección de los materiales empleados en su construc-
ción. Fue localizada ya durante la primera intervención 
de 2016, aunque su planta completa no fue puesta a la 
vista hasta la campaña de 2019. Resultaron más rápi-
das de identificar sus secciones, así como las relaciones 
estratigráficas que guardaba con otros momentos (cla-
ramente diferentes) dentro del túmulo, pues ya desde 
los primeros perfiles se mostraba como un torus arci-
lloso de sección semicircular (de entre 2.20 m y 2.30 
m de anchura), formado por arcillas de distintas tex-
turas rojizas y anaranjadas sin apenas inclusiones. En 
su zona superior se apreciaron evidencias claras de 

Figura 2. Indicación de los túmulos presentes en la sierra de San Juan sobre la ortofotografía del terreno, señalando las áreas de influencia 
visual de cada estructura
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combustión ligadas siempre a sedimentos orgánicos en 
su entorno como resultado del lavado de los carbones. 
Parece evidente la intención de que sobre el anillo ar-
dieran fuegos, algunos con intensidad, que coronaron 
(en uno o varios momentos) el torus arcilloso, y que 
a buen seguro le dieron mayor relevancia a la estruc-
tura. Los enterramientos en este tiempo también están 
fuertemente vinculados al fuego, una ligazón (muerte y 
fuego) ya bien reconocida y estudiada en la Península o 
en el continente europeo (Rojo y Kunst 2002; Bayliss et 
al. 2017) y de la que también nos habla la antropología 
desde los estudios más clásicos y tempraneros (Frazer 
1944: 720 y ss.). No resulta inusual por tanto su clara 
aparición en varias de las fases y en cronologías separa-
das por varias centurias. No sería descabellado tampoco 
que ambos factores pudieran operar también al mismo 
tiempo: relanzando aún más el lugar construido por la 
colectividad y formando parte también del propio cere-
monial asociado. La incandescencia de los fuegos sobre 
la arcilla y su intensidad facilitaron, además, la data-
ción por termoluminiscencia de una fase constructiva 
que resultó muy parca en materiales datantes (relativos 
o absolutos) (Rodríguez del Cueto y Busto 2020: 10). 
Los carbones aparecían de una forma muy triturada y 
no había nada de material arqueológico útil para la es-
timación temporal: ni en el interior del anillo de arci-
lla, donde solo alguna acumulación de piedras rompía 
la monótona preponderancia del barro; ni en el relleno 
interior, donde el amasijo solo deparaba mezclas de in-
finidad de líneas de tierra entre rojizas y anaranjadas 
carentes de piezas desechadas o abandonadas allí deli-
beradamente.

Siguiendo con la descripción del diseño arquitec-
tónico, las arcillas seguían en todo momento trazados 
curvos definiendo una planta circular que dejaba un 
amplio hueco central. El anillo siempre enterraba una 
fase más antigua: el túmulo de piedras (fig. 4), sobre el 
que siempre pisan las arcillas; al menos, en el cuadrante 
norte-noreste. La misma relación se documentó en el 
área meridional, donde permanecían los retales del tú-
mulo pétreo. Los dos m de anchura que tiene la segunda 
fase constructiva dan como resultado una estructura que 
supera en tamaño el proyecto inicial del túmulo pétreo: 
mientras que este no alcanzaba los 6 m, la fase II ya al-
canzó más de 11 m de diámetro.

El hueco central del anillo fue colmatado durante la 
fase II con una masa de tierra con barros y carbones, que 
también ayudó a ocultar la masa del túmulo pétreo infra-
yacente. El relleno no era un material puro, como ocurría 
con la sección del torus, ya que en esa mixtura se amon-
tonaron materiales de dos fases constructivas (la I y la II). 
La acumulación de carbones y barros anaranjados en ese 
conglomerado vincula y hace contemporáneos al torus 
de arcillas y al relleno. La casi nula presencia de piedras 
en el amasijo de relleno de la oquedad central vuelve a 
señalar la cuidada selección realizada en los materiales 
constructivos utilizados durante la segunda fase. Resulta 
complicado, si no imposible, determinar qué ocurrió en 
el punto central en cualquiera de estas dos etapas arqui-
tectónicas. Cualquiera de los elementos, si es que hubo 
alguno, que se hubiesen erigido como parte de los monu-
mentos quedaron sustituidos u ocultados (hasta hacerlos 
difícilmente rastreables) como consecuencia de la cons-
trucción del tercer proyecto. Uno en el que, además, esta 

Figura 3. Fotografía de 
excavación con las tres fases 

y, especialmente destacada, la 
primera etapa constructiva
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zona que estamos tratando resultó necesariamente soca-
vada para habilitar una cuenca idónea en la que asentar 
y hacer que encontraran estabilidad todos los engranajes 
de la cámara dolménica. Durante esa tercera fase se di-
señó un panteón de notable entidad, formado por ortos-
tatos de más de dos m de altura y un corredor de acceso 
acorde en proporciones.

2.3.  Tercera fase prehistórica

Un tercer y último monumento cierra los proyectos 
megalíticos erigidos sobre el mismo espacio en la Co-
bertoria. En esta fase se construye una cámara dolmé-
nica de algo más de cinco metros cuadrados, a la que 
se accedía por un pasillo de casi dos m de longitud, 

Figura 4. Fotografía de excavación con la segunda etapa constructiva (ca. 3800-3700 a. C.). Vista general en la imagen superior; en las 
dos inferiores, distintos enfoques de la superposición entre el primer y el segundo proyecto
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conformando así un dolmen de corredor. Se trata de 
un modelo canónico dentro de los patrones del megali-
tismo europeo y que, en el ambiente arquitectónico en 
el que nos encontramos, resulta de dimensiones bas-
tante notables. La cámara ya denotaba la importancia 
del esfuerzo desarrollado, al tratarse de uno de los es-
pacios de mayor amplitud, junto con Santa Cruz, de 
los que hasta el momento conocemos en la región (De 
Blas 1983: 47). La riqueza arquitectónica quedaba ini-
cialmente desmerecida por la escasez de datos estrati-
gráficos del interior del espacio funerario pues, como 
ocurre con otros muchos, la zona central fue pasto de 
intensos vaciados dejándonos sin estratigrafías aprove-
chables para el estudio. La fortuna permitió que el ac-
ceso vía corredor, descubierto en 2017, sí que albergara 
secuencias originales. De este modo, de los dos únicos 
dólmenes de este tipo existentes en la actualidad en As-
turias, la Cobertoria de Salas es el único que presenta 
datos estratigráficos y dataciones absolutas acerca de 
sus momentos de uso y abandono. El pasillo de entrada 
conserva sesenta cm de anchura, superando la abertura 
que se insinuaba en los dibujos y plantas previos de 
la cámara. De este modo, en ningún caso estaríamos 
hablando de esa categoría intermedia, acuñada por M. 
A. de Blas, que denominamos dólmenes de pórtico o 

porche (2008: 525-528). Una etiqueta surgida ante la 
necesidad de atender a una serie de patrones arquitec-
tónicos intermedios que se moverían entre las cámaras 
simples y los dólmenes de corredor. En Asturias tene-
mos varios ejemplos de este modelo intermedio, lo que 
justifica sin duda la acuñación y el uso del término: 
Monte Areo XV, Santa Cruz o a Llastra da Filadoira 
son quizá los ejemplos señeros de dólmenes de pórtico, 
aunque la nómina aún podría ser más amplia (De Blas 
2008: 528, 1983: 57). No es este el caso de la Coberto-
ria, pues la longitud del ingreso (1.80 m) supera el con-
cepto de pórtico suponiendo, además, el corredor de 
mayores dimensiones de los identificados en Asturias 
al rebasar con holgura el del dolmen de la sierra de Pu-
marín (Bouza 1965: 14-15).

Arquitectónicamente el corredor de la Coberto-
ria fue diseñado con dos lajas de grandes dimensio-
nes en el lado derecho según se accede hacia la cámara 
(fig. 5), mientras que cuenta con una única losa en el 
lado izquierdo desplazada de su posible encaje origi-
nal, por lo que este sector del ingreso está peor con-
servado. Ese canon de dos piezas a un lado, por una 
única plancha pétrea al otro no parece motivado por 
roturas o accesos al interior del corredor, que mani-
fiesta uniformidad estratigráfica. Las roturas de las 

Figura 5. Fotografía del dolmen de corredor erigido en el tercer momento (ca. 3500 a. C.), desde la perspectiva del vuelo del dron en 2019
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secuencias prehistóricas en época histórica no llega-
ron a alterar tampoco este diseño. Por último, cuatro 
dólmenes de corredor en Galicia presentan un plantea-
miento de 2+1 semejante al de la Cobertoria, con lo 
que la propuesta no parece tampoco inusual (Vilaseco 
1997-1998: 137).

La construcción de la última fase supuso otras mo-
dificaciones del espacio construido. La masa tumular 
fue recrecida al menos en los dos extremos del eje prin-
cipal, ocultando con tierra negra mezclada con abun-
dante cascajo pétreo las masas arcillosas de la segunda 
fase. El incremento hizo que el túmulo alcanzara die-
ciocho m de diámetro rozando los dos m de altura en 
la cruz central, lo que sin duda favoreció un cómodo 
desplazamiento de las planchas de cuarcita que con-
forman el dolmen. El nuevo volumen cameral sin duda 
exigía una masa tumular acorde, una idea de proporcio-
nalidad bastante coherente que ya fue hace tiempo ad-
vertida en los dólmenes gallegos (Fábregas y Vilaseco 
2004: 69). Por último, una coraza de piedras de unos 
dos m de anchura delimitó el borde externo del túmulo, 
y bien podría haber separado el terreno funerario del en-
torno, además de servirles para ocultar el costado exte-
rior del anillo arcilloso. Por lo conocido hasta ahora, la 
banda de piedras parece seguir un recorrido continuo y 
unos rasgos muy semejantes en los distintos sectores en 
que fue apareciendo: la similar anchura que presenta, 
junto con la profunda fijación de las piedras que la for-
man al substrato infrayacente de arcillas, son dos de sus 
características más destacables. El dolmen también fue 
rodeado, al menos en parte de su recorrido, por un se-
gundo anillo más interior de piedras, este de unos cinco 
m de diámetro que también se fijó encima de las arci-
llas sepultándolas.

Los datos disponibles muestran fechas radiocarbó-
nicas bien aquilatadas y, por tanto, fiables, así como 
restos de ajuares que trasladan esta tercera fase a me-
diados del IV milenio a. C. Una fecha acorde con la fase 
más madura del megalitismo regional (De Blas 2008: 
525-528), momento en el que además son frecuentes las 
ofrendas funerarias semejantes a las recogidas en la Co-
bertoria, tal y como ocurre con la lámina de sílex blanco 
(Rodríguez del Cueto y Busto 2020: 13).

2.4.  Registros arqueológicos de las acciones de 
expolio (época moderna-contemporánea)

Tras la tercera fase de construcción y uso del megalito 
el registro indica, por el momento, un largo período de 
abandono de la Cobertoria, hasta llegar a la época mo-
derna y contemporánea. Es ahí donde detectamos una 
serie de alteraciones en el monumento que podríamos 
vincular a actividades de expolio o saqueo. La posible 

existencia de tesoros en el lugar motivó diversos acce-
sos a la estructura prehistórica que supusieron modifi-
caciones sustanciales de las ruinas originales (fig. 6).

El de mayor gravedad arqueológica, dado que su-
puso la eliminación de toda la estratigrafía, se produjo 
en el interior de la cámara funeraria central, privándo-
nos así de una gran cantidad de información acerca de 
los enterramientos u ofrendas allí realizadas. El ansia de 
saqueo, como ocurre en muchas ocasiones, fue tal que 
en su empeño llegaron a profundizar unos 30 cm en las 
arcillas naturales. La tierra generada durante el saqueo 
tuvo un destino cercano, ya que sobre la masa tumular 
reconocimos capas con abundantes inclusiones de esos 
limos amarillos basales. Todas ellos colmatan, en pun-
tos diversos y distantes, aunque siempre rodeando el 
espacio central, la epidermis de la masa tumular como 
consecuencia de los volcados generados durante las sa-
cas en la cámara.

El dolmen no conserva actualmente su laja cober-
tera y tampoco cierra por su lado noreste, donde carece 
de la pieza necesaria para cerrar la cámara y que esta 
funcione como un engranaje de sustentación solvente. 
Tales carencias tienen justificación: en cuanto a la co-
bertera, es bien conocido en Mallecina y comarca que a 
mediados del siglo XX un trabajador de la cercana mina 
de magnesita de Valderrodero detonó explosivos sobre 
la laja superior, quedando como consecuencia parte de 
esta hundida en el interior de la cámara. En cuanto al or-
tostato del que carece la cámara no hay datos, pues ni 
apareció en la zona excavada del túmulo ni lo hizo en 
las inmediaciones, pero está claro que esa fue la vía de 
acceso al nicho funerario para su expolio, pues en esa 
zona la estratigrafía mostraba huellas muy evidentes de 
perforaciones.

La superficie externa de la tumulación estaba trufada 
de concavidades que a buen seguro se correspondían 
con otras acciones de rebusca de tesoros, destacando 
por su tamaño la producida en la zona suroeste del co-
rredor (S68) (fig. 7). Ahí el hoyo de saqueo penetró en 
diagonal desde la parte más alta de la estructura hasta 
casi alcanzar la base natural, con un proceder muy se-
mejante al descrito para la cámara. La intención parece 
clara: acceder al núcleo del túmulo que es la zona siem-
pre más ansiada y, por el camino, alteró el torus de ar-
cillas y las capas más superficiales construidas en la 
fase III, aunque no afectó directamente a las estructu-
ras pétreas. Por fortuna, no llegó a tocar la estratigrafía 
del interior del corredor, puramente prehistórica; gra-
cias a los materiales recuperados en este amasijo de tie-
rras creado durante el expolio podemos, por un lado, 
datar el mismo a finales de la Edad Moderna, entre los 
siglos XVII y XVIII. Por otro, nos permite ponerlo en 
relación con los saqueos de la cámara. La calidad de los 
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materiales prehistóricos recuperados dentro del hoyo 
de relleno (una única punta de flecha de sílex) nos in-
dica que su posición primaria debía de ser el entorno 
del corredor, quizá como parte de un ajuar funerario. 
Por último, visto el grado de alteración de los depósi-
tos originales y de la proliferación de capas en posición 

secundaria en la epidermis de la masa tumular, no re-
sulta extraño que algunas muestras de radiocarbono 
sean coherentes con los materiales modernos y contem-
poráneos recuperados en estos depósitos (Ua-57656, 
119±29 BP, 95.4 % de probabilidad: 1670-1170 DC; 
63.4 % de probabilidad: 1800-1940 AD).

Figura 6. a) Topografía del yacimiento, con indicación de las zonas principales de saqueo; b) Datación de radiocarbono asociada a 
momentos históricos; c) Pequeño botón metálico localizado en los expolios
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2.5.  Breves comentarios acerca del lote 
de materiales de los saqueos

El registro material asociado a estas acciones de ex-
polio no es de gran abundancia, aunque esta parece 
la tendencia también para otros ejemplos próximos, 
como por ejemplo en Forno dos Mouros (Mañana 
2005: 64); con todo, siempre aporta datos de interés 
sobre la historia del monumento al tratarse de cuatro 
fragmentos de cerámica, seis fragmentos de vidrio y 
dos piezas metálicas (fig. 8).

Sobre las piezas metálicas, una de ellas se trata de 
una herradura hallada en capas superficiales en la zona 
sur de la masa tumular (UE 4). Su mal estado de con-
servación impide un estudio en profundidad, pudiendo 
datarla en época moderna o contemporánea. La otra 
pieza metálica es un botón liso hallado en el sondeo 3 
(UE 32), del que no hemos podido estimar una crono-
logía precisa, pudiendo ser una pieza moderna o con-
temporánea. Eso sí, su localización intermedia entre 
las dos grandes operaciones de saqueo (en cámara y 
corredor), podrían ponerlo en relación con cualquiera 
de las dos acciones y con total seguridad con los dife-
rentes movimientos de tierras que se están dando du-
rante ellas.

Los fragmentos de vidrio fueron todos disemina-
dos en la parte sur de la masa tumular, siempre en 

unidades muy superficiales (UE 1, UE 2A). Se trata de 
fragmentos de vidrio industrial incoloros no pudiendo 
descartar que estemos ante fragmentos de una misma 
pieza, quizá una botella por la forma de las paredes 
verticales.

La cerámica es la que nos puede aportar más infor-
mación por el momento. Uno de los fragmentos recu-
perados en el sondeo 1 durante 2016 es un fragmento 
de teja: por tanto, poco podemos apuntar sobre su cro-
nología o lugar de producción debido a lo común de la 
pieza, pero sí intuimos que se trata de una cerámica de 
época moderna. Se localiza en la unidad 8, en el lado 
noroeste, la ya comentada posible entrada al saqueo de 
la cámara. Los otros tres fragmentos de cerámica fue-
ron localizados en el sondeo 3 en la campaña de 2017, 
dos de ellos en las capas más superficiales y el restante 
como relleno del hoyo de saqueo S68, lo que nos per-
mite datarlo. Los tres fragmentos podemos identificar-
los con producciones esmaltadas elaboradas en Faro 
de Limanes: en el caso de COB-2017-15 podemos re-
lacionarlo en concreto con la tipología Faro Esmaltada 
con verde – Fuente I, que comienza su producción en 
el siglo XVII y continúa, de manera ininterrumpida, 
hasta el XIX (Busto 2021: 40, 106). Probablemente 
las piezas recuperadas en la Cobertoria fueron produ-
cidas en el siglo XVIII con lo que, en buena lógica, el 
saqueo debería tener esa misma cronología.

Figura 7. a y b) Imagen 3D del túmulo con indicación de las zonas principales de saqueo; c) Dos imágenes del dron con indicación de 
alturas (derecha) y de expolios; d) Vuelo del dron de 2016 sobre las áreas afectadas
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3.  APORTACIONES DOCUMENTALES 
COMPLEMENTARIOS 
SOBRE LOS SAQUEOS

3.1.  La importancia de los megalitos 
en la historia: antecedentes

La intensa rebusca a nivel de archivo realizada por Mar-
tinón Torres y Rodríguez Casal en Galicia mostró una 
clara pervivencia del valor de estas tumbas a lo largo de 
la Historia (2000: 303-304). Con ello resulta evidente 
que, al menos, las tumbas sobreviven en ambas regio-
nes gracias a una tradición oral que las dota de prota-
gonismo dentro de las sociedades que sucedieron a las 
megalíticas. Es por eso que son nombradas de forma 
inequívoca en la toponimia y no es extraño que guia-
ran las búsquedas, en el caso asturiano, de avezados 
pioneros en la prospección de campo como González. 
No parece que su rastro se constriña exclusivamente al 
universo oral, pues en Galicia la documentación en la 
que estos monumentos se muestra es amplia: desde los 

tumbos y colecciones diplomáticas (entre los siglos VI 
y XVI), a la documentación más reciente, como el ca-
tastro de Ensenada del siglo XVIII (Martinón y Casal 
2000: 306). Detrás de ambas fuentes, oral y escrita, está 
la idea de que estos monumentos, de naturaleza muchas 
veces desconocida, ocupan lugares elevados en las divi-
sorias de montañas, collados o zonas de paso; espacios 
siempre claves en tránsitos de comunicación o asocia-
dos a la explotación del territorio. Muchos de ellos se 
sitúan en emplazamientos muy visibles a larga distan-
cia y quizá por eso los túmulos son una de las referen-
cias paisajísticas más utilizadas en Galicia a la hora de 
demarcar un territorio, solo superados numéricamente 
por fuentes y cursos de agua. Las separaciones y par-
ticiones del terreno, esenciales en cualquier sociedad 
humana, resultarían significativamente más relevantes 
para aquellos grupos que viven del aprovechamiento de 
un suelo que les permite plantar o que sus ganados pas-
ten. Así, no es extraño que De Blas haya propuesto para 
Asturias una posible asociación entre tumbas de los an-
tepasados y el desarrollo del primer parcelario agrario, 

Figura 8. a y b) Dibujo e imagen de la pieza Cob-2017-15; c y d) Fragmentos cerámicos encontrados (Cob-2017-4; Cob-2017-2). 
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al usarse las zonas de enterramiento como medio de 
apropiación del terreno (2008: 502 y ss.).

3.2.  Primeras aproximaciones a 
las fuentes en Asturias

Como primer balance general, podemos indicar la es-
casa presencia de referencias identificadas para el pe-
ríodo medieval, algo lógico y normal puesto que aquí 
no hubo por el momento un trabajo de archivo e inda-
gación profunda en las fuentes documentales, como el 
desarrollado en Galicia. Investigación ya iniciada en 
Asturias por los profesores del Departamento de His-
toria Fernández Ortiz y Díaz Álvarez, de las áreas de 
Ciencias y Técnicas Historiográficas y de Moderna res-
pectivamente. Al margen de la documentación de ar-
chivo, podríamos acudir a las distintas visitas británicas 
que tuvieron lugar en Asturias durante el período me-
dieval y moderno, recopiladas por Coletes (2006), pero 
estas alusiones resultan imposibles de vincular a un es-
pacio concreto de nuestra comarca de estudio.

Para el período moderno la búsqueda cruzada de tér-
minos en los Diarios de Gaspar Melchor de Jovellanos 
aporta referencias de interés acerca de la visión que se 
tenía en este período del megalitismo. Nos guio hacia 
la exploración de Jovellanos una primera referencia pu-
blicada por De Blas sobre el majestuoso y ya desapare-
cido túmulo de Silvota de Bobes, en Llanera, megalito 
que llamará tempranamente la atención de Jovellanos 
quien dejó constancia de una «montañuela aislada» y 
«cercana a los sitios donde hay cráteres» en uno de sus 
viajes entre Gijón y Oviedo realizado en 1790 (2008: 
506). Cuando nos habla sobre montezuelos en una carta 
de correspondencia con González de Posada, describe 
unas pequeñas formas elevadas sobre el terreno y él 
mismo las identifica con una posible utilidad funera-
ria vinculada con sociedades más antiguas. Es probable 
que su magnitud y características singulares le hicieran 
pensar que esos montículos no podían tener un origen 
natural. Con respecto a la terminología de cráter o crá-
teres ocurre algo muy parecido a lo visto anteriormente: 
vuelve a relacionar posibles túmulos megalíticos con 
formas que le resultan extrañas, en esta ocasión nos ha-
bla de la existencia de cráteres inversos y de figuras có-
nicas que se encuentran por todo el paisaje asturiano, 
una terminología muy sospechosa que parece describir 
túmulos de época prehistórica. Huelga decir que a pe-
sar de la minuciosidad de los Diarios y de muchas de 
sus localizaciones, resulta difícil encontrar datos preci-
sos acerca de nuestra zona de trabajo.

Jovellanos también nos informa, por ejemplo, sobre 
las connotaciones arqueológicas que pueden tener tér-
minos como mámoa o túmulus. Mámmulas o mámoas 

es una terminología utilizada en Galicia para referirse a 
las estructuras tumulares megalíticas. Por ello, resulta 
interesante ver como Jovellanos, en su descripción de 
los montezuelos o cráteres inversos, vincula estas for-
mas con las típicas mámoas gallegas asociadas a monu-
mentos funerarios prehistóricos. La obra de Jovellanos 
nos reconduce hacia la ya comentada utilidad de las 
búsquedas toponímicas para localizar vestigios arqueo-
lógicos. Una línea de actuación y trabajo que el filólogo 
González también explotará en su Recuento de los tú-
mulos sepulcrales megalíticos de Asturias, donde enu-
mera los diversos nombres que la sociedad asturiana 
otorga a los túmulos (1973: 40). Algunos hacen referen-
cia al montículo: bolla (abultamiento), verruga (abulta-
miento), modorra (túmulo), morecal (muchas piedras 
apiladas), tumba, tumbo (túmulo); otros, a la concavi-
dad que deja el expolio de la cámara: covayo (covacha), 
urco (cueva o pozo); finalmente, los que aluden a la pro-
pia estructura cameral: arca (caja), cobertoria (sitio cu-
bierto) o piedra fita (piedra hincada en el suelo).

En cuanto a los datos de períodos más recientes, 
los vestigios arqueológicos prehistóricos como dólme-
nes y túmulos, junto a otros restos, se han unido a he-
chos históricos como la retirada de los pueblos árabes 
de nuestro territorio, enhebrando así un conjunto de su-
persticiones que forman parte de una tradición oral muy 
arraigada en nuestra región, que es necesario conside-
rar aquí. Así, en el norte de España existía la idea de 
que los árabes habían enterrado numerosas riquezas en 
tiempos de la Reconquista, tesoros que intentarían recu-
perar posteriormente. En Asturias este planteamiento se 
vio reforzado gracias a los contados hallazgos de ma-
teriales arqueológicos de valor durante el transcurso de 
actividades agrarias y ganaderas, siendo este tipo de cir-
cunstancias las que alimentaron el imaginario popular, 
incentivando la actuación de los buscadores de tesoros 
aquí llamados chalgueiros (Suárez 2001: 21). Otras re-
ferencias bibliográficas pudieron ser aprovechadas tam-
bién para el análisis: como por ejemplo la obra Leyendas 
y tradiciones en localidades de los concejos de Salas y 
Belmonte, libro que recopila algunas historias de la tra-
dición rural que aún pervive en estos dos concejos. Ahí 
se localizó una leyenda, recogida en una zona cercana a 
la sierra de San Juan, que nos habla de un tesoro (pollín 
de oro) escondido por «los moros» en las inmediaciones 
del pico Aguión. Un territorio fértil en testimonios me-
galíticos como este, pues tanto Aguión como la sierra de 
San Juan o el inmediato cordal de las Corradas poseen 
necrópolis tumulares, alimentó sin duda las fábulas y le-
yendas populares. Así no es extraño que algunas histo-
rias relaten que, subiendo el monte, hacia Las Gallinas 
(lugar también cercano a San Juan), hay enterrado «un 
chaquetón con una cadena de una vaca de oro». Por citar 
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otro ejemplo, en la Peña’l Moro, justo en el centro de la 
necrópolis de las Corradas cercana a la Campa y a la sie-
rra de San Juan, se habla de una vaca que se volvía pinta 
cada vez que se tumbaba en un lugar determinado, relato 
siempre vinculado a la aparición de una yalga o tesoro 
(Suárez 2001: 155 y 181).

Como último y quizá más expresivo testimonio de la 
arraigada tradición oral que explicaba de forma sencilla 
y rápida los vestigios arqueológicos, hemos de mencio-
nar una aportación también recogida por Suárez en Malle-
cina, pueblo de Salas muy cercano a la Cobertoria, en el 
que se describen estructuras muy semejantes a un dolmen 
(¿quizá el de la Cobertoria…?): «Decían los antiguos, 
¿eh? Ya mira, pa aquella parte detrás de aquellos pinos 
allí había una caseta que llamaban la Caseta l´ Mouro, con 
tres piedras, dos asina, y una muy grande puesta por riba, 
yendo pa Mallecina, por cima, pola sierra» (2001: 245).

4. CONCLUSIONES

Hace ya algunas décadas que se enfatiza en las publi-
caciones sobre megalitismo los diferentes episodios 
identificados en las arquitecturas tumulares, signo in-
equívoco de las diacronías existentes, del gusto por la 
modificación de las tumbas al socaire de nuevos ritos, 
modas o percepciones de las sociedades que crean estos 
monumentos a partir de su esfuerzo colectivo. De ahí 
el uso constante, inspirado en las visiones anglosajo-
nas, de la idea de biografía megalítica. En este sentido, 
la Cobertoria resulta una buena muestra de un mega-
lito que durante al menos cinco siglos va creciendo 
con el paso del tiempo, mudando a diferentes fisono-
mías cada doscientos o trescientos años. Además, y con 
cada nuevo proyecto no se produce ningún sonrojo en 
adaptar, destruir o construir encima del antiguo espa-
cio. Sin duda la cada vez mayor entidad arquitectónica 
del dolmen salense es perfectamente ponderable con la 
ampliación de sus diámetros, con el incremento de las 
respectivas masas tumulares, así como en la mayor su-
perficie de la zona de enterramiento, llegando a desarro-
llar un modelo muy escaso en nuestra región como son 
los dólmenes de corredor.

Esa importancia como territorio funerario parece 
truncarse con el último proyecto arquitectónico que se 
mueve en fechas de mediados del IV milenio a. C. Sin 
embargo, la importancia histórica del lugar no cae en el 
olvido con el paso de los siglos. Cierto es que de mo-
mento no parece haber acercamientos ni perturbaciones 
en época antigua o medieval y tampoco tenemos consta-
tadas otras alusiones en la bibliografía. Las indagaciones 
‒muy iniciales por ahora‒ hechas en la documentación 
de archivo no muestran resultados, aunque esperamos 
que aquí, al igual que en Galicia, los túmulos hayan 

servido como referente territorial dadas sus caracterís-
ticas y esas referencias terminen apareciendo. No olvi-
demos que las sociedades agrarias poseen mapas muy 
claros del parcelario donde este se describe con detalle 
y donde todo suele llevar un nombre. Ese hilo, aunque 
más invisible, no se debió romper en los primeros tiem-
pos históricos, pues entonces no podríamos justificar la 
riquísima tradición oral que alcanza el siglo XX. Aun-
que buena parte de esta se pudo inspirar, potenciar o di-
fundir en períodos modernos, pues el pleito de Vázquez 
de Orjas resultó esencial en la propagación de la idea 
de la tumba llena de tesoros, nombres y referencias de 
túmulos sí están presentes en la documentación medie-
val gallega. La parte negativa de que estos lugares sean 
conocidos y haya múltiples historias asociadas a ellos, 
sobre todo desde época moderna, está sin duda en la pro-
fanación de las ruinas originales, hecha con tanta avari-
cia como desconocimiento de lo que se buscaba o de lo 
que se podía encontrar, todo ello durante varios siglos de 
empeños. Sin embargo, nuestra propuesta es que, aun-
que estas acciones de saqueo nos privaran de fragmen-
tos de la Prehistoria, no debemos nunca eludir su análisis 
arqueológico y su estudio detallado como una parte más 
del monumento, pues estamos frente a un proceso his-
tórico más. La búsqueda en exclusiva de aquellas fases 
en las que estamos especializados, en este caso las pre-
históricas, no debería ocasionar un tratamiento rápido o 
diferenciado a nivel metodológico e informativo de las 
acciones de expolio. En nuestro oficio, tratando de his-
toriar el pasado, debemos hacer que ambas realidades, 
la prehistórica y la histórica, aunque muy distanciadas 
en el tiempo y diferentes en sus propósitos, se junten 
para así hilvanar un discurso común acerca del esfuerzo 
e interés que estas tumbas han suscitado, a lo largo del 
tiempo, a muchas sociedades humanas.
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Desde su nacimiento hace 25 años, el objetivo principal de la serie Congresos sobre el 
Neolítico en la Península Ibérica ha sido la puesta al día de los más recientes trabajos 
de investigación llevados a cabo sobre el Neolítico, época de especiales y profundas 
transformaciones en el devenir de la Prehistoria euroasiática. Los foros de estas 
reuniones periódicas han servido también como cauce transmisor fundamental 
de los datos adquiridos en las últimas intervenciones arqueológicas y estudios 
de campo en general. La trayectoria hasta ahora desarrollada ha conseguido un 
avance del conocimiento importante, que a día de hoy cuenta con una riqueza 
de perspectivas científicas de gran repercusión a la hora de emprender nuevas 
propuestas interpretativas y proyectos renovados de investigación. Todo ello está 
permitiendo comprender mejor los cambios acontecidos en la península ibérica a 
lo largo del Neolítico, desde las primeras poblaciones de agricultores y ganaderos 
del VI milenio hasta las sociedades más complejas del IV milenio a.C. El volumen 
compila el novedoso conocimiento desarrollado durante los últimos años por parte 
de casi una centena y media de especialistas. Están estructuradas en seis bloques 
temáticos que representan apropiadamente el panorama de la arqueología neolítica 
peninsular a día de hoy: 1) Nuevos sitios y secuencias: estratigrafía, sedimentología 
y dataciones; 2)  Tecnología e intercambio: relaciones inter e intracomunitarias; 
3) Simbolismo: arte rupestre, mundo funerario, cosmovisiones; 4) Paisajes neolíticos: 
paleoambiente, agricultura y ganadería; 5) Cambios culturales: nuevos datos y 
aproximaciones sobre la transición Neolítico Antiguo-Medio; y 6) IV milenio A.C.: 
Neolítico Final. Por todo ello, estas actas pueden considerarse el canal óptimo para 
acercarse al estado actual de la cuestión del Neolítico peninsular, no solo para 
arqueólogos versados en la materia sino también para principiantes y estudiantes 
que quieran introducirse en ella.
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