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Cerámicas romanas de 
la “Torre Velha” (Castro 
de Avelãs, Bragança).
Primera síntesis

INTRODUCCIÓN

El yacimiento de la Torre Velha / Terras de S. 
Sebastião, en Castro de Avelãs (Bragança), es uno 
de los más referenciados en la bibliografía arqueoló-
gica de Trás-os-Montes. Esta importancia radica del 
hecho de ser Torre Velha identificada como capital 
de los Zoelas (Alarcão, 1988a, vol. II, 39; 1988b, 
57 y 96; 1990ª, 373; Lemos, 1993, vol. II, 34 y 
66). Los hallazgos realizados, desde los revelados 
por las excavaciones de José Henriques Pinheiro 
(Pinheiro, 1888), a finales del s. XIX, a los que 
fueron dando cuerpo a un significativo conjunto 
de epígrafes (que incluye la dedicatoria por la ordo 
Zoelarum al dios Aerno: CIL 2606; Redentor, 2002, 

n.º 1), vienen sustentando esta propuesta relativa 
a la capitalidad política de los Zoelas6.

Los Zoelas (o Zelas7), situados en el noreste 
trasmontano (y centrados en la depresión de Bra-
gança), son uno de los 22 pueblos, nombrados 
por Plinio el Viejo, integrados en el grupo de los 
Astures Augusteos (Silva, 2011, 18). La referencia 
a este pueblo en la conocida como “Tabula de 
Astorga” (CIL II 2633) nos indica una organización 
social basada en gentilitates (integradas en la gens 
Zoelarum), evolucionado administrativamente 
hacia una ciuitas, probablemente en tiempos del 
emperador Claudio, pasando a integrarse en el 
conuentus Asturum (Lemos, 1993 Ib, 388)8.

6. Los resultados de recientes excavaciones arqueológi-
cas en el centro histórico de Bragança (destacan los restos 
de un “edificio porticado”, fechado entre los mediados 
del s. I y las primeras décadas del s. II: AAVV, 2004, 
vol. I, 86) abren ahora, para algunos autores, el abanico 
de posibilidades en lo que concierne a la capitalidad de 
la civitas Zoelarum (Silva, 2011, 21-23).
7. El nombre de esta etnia, tento en los textos litera-
rios como en la epigrafía, aparece con la forma Zoelae, 
consagrándose la designación portuguesa “Zoelas” – en 
términos fonéticos, se justifica antes que la forma Zelae 
/ Zelas (Guerra, 1995, 127-128 e 137).
8. Plinio se refiere al lino de los “Zoelas” (designado como 
Zoelicum) y su excepcional calidad (Plin., nat., 19.10).



ATAS DO II CONGRESSO INTERNACIONAL DA SECAH (BRAGA, 2013)574

CLARA ANDRÉ, PEDRO C. CARVALHO, MIGUEL CIPRIANO COSTA, ADOLFO FERNÁNDEZ Y SOFÍA TERESO

Por Castro de Avelãs pasaría la importante via 
XVII del Itinerario de Antonino. El hallazgo en 
este lugar de dos miliarios – uno de Augusto (2 
a.C.) (Redentor, 2002, n.º 127) y otro de Caracala 
(213-214) (Redentor, 2002, n.º 129) – confirma 
el recorrido de este cursus publicus que cruzaba, 
desde Asturica Augusta a Bracara Augusta, toda 
esta región del noroeste peninsular. En este punto 
podrían incluso entrecruzarse los dos ramales de la 
vía XVII que comunicaban Aquae Flaviae (Chaves) 
con la región de Bragança. Con base en esta posi-
ción estratégica, algunos autores han considerado 
la posibilidad de que en Castro de Avelãs pudiese 
existir una estación de cambio oficial, prestando 
apoyo al correo y transporte vinculado a la admi-
nistración imperial – proponen incluso que este 
lugar se corresponda con la mansio (mencionada en 
el Itinerário de Antonino) de Roboretum (Lemos, 
1995, 202) (o, de acuerdo con otra propuesta, 
menos plausible, la mansio de Compleutica: Rodrí-
guez et al., 2004, 28).

Todos estos indicios nos revelan la importancia 
de Torre Velha, en Castro de Avelãs. No obstante, 
su verdadera naturaleza o su tipología (e incluso 
su arco cronológico) son aspectos que permanecen 
imprecisos.

Con el objetivo de esclarecer estas dudas se 
ha diseñado para el yacimiento un proyecto de 
investigación arqueológica9. La primera campaña 
de excavación se realizó entre julio y septiembre 
de 2012. Sus resultados, unidos a los que nos pro-
porcionen las excavaciones de 2013 en curso, serán 
objeto de publicación10. En este trabajo publicamos 
el estudio preliminar del material cerámico de 

9. Este proyecto es el resultado de un protocolo que 
el Municipio de Bragança estableció con la Faculdade 
de Letras da Universidade de Coimbra (2012-2013), 
definiendo como objetivo general la adquisición de 
un conjunto de información que, de acuerdo con las 
metodologías actuales de investigación arqueológica, 
permitiese proceder a una evaluación científica y patri-
monial más profunda sobre el yacimiento. 
10. Los primeros resultados del estudio paleobiológico 
han sido presentados en el Iº Congresso Internacional 
sobre Arqueologia de Transição: O Mundo Funerário 
(Universidade de Évora, 29 de abril a 1 de maio de 
2013) – Tereso et al., (en prensa).

época romana recuperado en la campaña de 2012 
y se prevé para el 2014 la publicación de todo el 
material recuperado (incluyendo el de la campaña 
de 2013), incluyendo también los contextos estra-
tigráficos.

Además del estudio aquí presentado, también 
referiremos de una forma resumida que este yaci-
miento arqueológico no solo presenta un área 
bastante extensa, ocupando varias hectáreas, sino 
también una amplia cronología que sobrepasa 
significativamente el arco temporal que habi-
tualmente se le atribuye. Además de las áreas 
constructivas identificadas en las excavaciones del 
2012, encuadrables genéricamente entre el Alto 
Imperio y la Antigüedad Tardía, se documentó 
un extenso espacio funerario datado, de acuerdo 
con los análisis radiocarbónicos efectuados, entre 
el s. VII y el s. XII.

Al documentar ahora una expresiva ocupación 
de la Torre Velha en el período romano, y teniendo 
también en cuenta la presencia en la aldea contigua 
de Castro de Avelãs de un importante monasterio 
benedictino (el más importante de todo Trás-
os-Montes oriental durante la edad Media), una 
problemática que marca la historia de la región no 
puede dejar de ser abordada en el transcurso de 
la investigación – problemática que tiene que ver 
con el hecho de la civitas de los Zoelae, sucedida 
en época sueva por el pagus Brigantia, mencionado 
en el Parochiale Suevum (Alarcão, 2001, 35; Fer-
nandes, 1997).

Si a la ocupación romana del yacimiento se le 
suman a los importantes e inequívocos testimonios 
alto medievales, la presencia prerromana, a su vez, 
está ausente. De hecho, en las áreas intervenidas 
hasta el momento no se documentó ningún nivel 
estratigráfico de la Edad del Hierro. Los materiales 
que nos podían remitir claramente para ese mundo 
no han sido por el momento documentados ni 
siquiera de una manera residual. A pesar de ello, 
esta posibilidad no puede ser por el momento 
excluida, una vez que el área de la Torre Velha / 
Terras de S. Sebastião es bastante extensa, por lo 
que las secuencias estratigráficas de esa eventual 
ocupación podrían ser documentadas en otro lugar 
que no ha sido sondeado. De todos modos, por el 
momento el lugar parece haber sido una fundación 
romana – ex nihilo.
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FIGURA 1. Mapa localización de la Torre Velha con el trazado de la Vía XVII.

FIGURA 2. Vista general del yacimiento con la ciudad de Bragança al fondo.

FIGURA 3. Vista de una de las áreas excavadas con estructuras de época romana.
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LA CERÁMICA DE LA CAMPAÑA 2012

Uno de los aspectos que debemos adelantar es 
la relativa escasez de materiales arqueológicos en 
las áreas excavadas debido posiblemente a la poca 
potencia estratigráfica y a las intensas labores agrí-
colas de los que viene siendo objeto la zona donde 
se encuentra el yacimiento y que trajo consigo una 
importante destrucción de las estructuras antiguas. 
A esto, hay que unirle el pésimo estado de conser-
vación de las cerámicas, especialmente las vajillas 
finas, cuyo engobe ha desaparecido por completo 
o se encuentra muy degradado posiblemente por 
la tremenda acidez del suelo.

A pesar de ello, en los cerca de 250 m2 escava-
dos en 2012 (mas una parte incidió exclusivamente 
sobre o espacio funerario alto-medieval, frecuen-
temente sin material cerámico asociado), se han 
podido recuperar más de mil fragmentos de cerá-
mica (1145) repartidos en tres grandes categorías: 
vajillas finas, lucernas y cerámicas comunes y de 
cocina (Fig. 4). Como es habitual, son las cerámicas 
comunes las más importantes al suponer el 75% 
del total de la muestra siendo el resto vajilla fina 
(24,6%), al apenas documentarse cuatro fragmen-
tos de lucernas que no suponen siquiera el 0,4% 
del conjunto. Aunque más adelante trataremos 
el tema de las ánforas, simplemente tenemos que 
apuntar la total ausencia de fragmentos de este 
tipo de contenedores.

Además de las cerámicas recuperadas en las 
áreas habitacionales también se ha documentado 
un pequeño conjunto cerámico asociado sobre 
todo a las tumbas excavadas en la zona de necró-

polis y cuyas dataciones nos llevan a los siglos 
altomedievales. Por ello, el estudio de este grupo 
de piezas no se incluye en este primer trabajo 
centrado en el mundo romano y tardoantiguo 
del yacimiento.

LAS VAJILLAS FINAS Y LAS LUCERNAS

En cuanto a las vajillas finas, en las áreas habita-
cionales excavadas en Torre Velha-Castro de Avelãs 
hemos documentado la presencia de piezas datables 
desde la segunda mitad del s. I hasta finales del 
s. V e inicios del s. VI. Las producciones tardías 
(Fig. 5) como la TSHT e intermedia y la TSA son 
mayoritarias frente a las piezas con cronologías del 
Alto Imperio, al suponer más del 75% del total. 
Las producciones más antiguas se reducen a la 
TSH y a algunos fragmentos de paredes finas que 
en conjunto apenas suponen una cuarta parte de 
la cerámica fina. De los 10 fragmentos de paredes 
finas, 8 son inclasificables, mientras que 2 frag-
mentos de pared presentan decoración a barbotina 
típica de la Forma II del alfar de Melgar de Tera 
cuya producción se fecha entre época Flavia hasta 
mediados del s. II (Martín Hernández, Rodríguez 
Martín, 2009, 397-398). El repertorio formal de 
los 16 individuos de la TSH se reduce a 5 formas 
(Fig. 6) además de algún fragmento de borde 
cuyo tamaño y estado de conservación lo hacen 
inclasificable. La forma más habitual son los platos 
Drag. 15/17 (Fig. 9, 4-7) seguidos por los cuencos 
decorados Drag. 37A (Fig. 9, 1-3). Como mino-
ritarias documentamos las formas Ritt. 8 (Fig. 9, 
8), Hispánica 4? (Fig. 9, 9) y Drag. 27. Mucho 
más rico es el repertorio de las producciones tar-
días. En primer lugar es destacable la presencia en 
el yacimiento de productos encuadrables en las 
llamadas producciones hispánicas intermedias. Se 
tratan de piezas de calidad “decadente” de pasta y 
barniz en relación a los productos más antiguos y 
cuyo repertorio formal se reduce en Torre Velha a 
individuos de las formas Drag. 15/17 (Fig. 9, 10) 
y Drag. 27 (Fig. 9, 11). Podríamos fechar gené-
ricamente estos productos desde finales del s. II 
y buena parte del s. III (Paz Peralta, 1991, 229).

Como ya hemos señalado, la TSHT es la pro-
ducción más importante en el yacimiento. A partir 

FIGURA 4. Distribución por categorías de la cerámica de 

la primera campaña de excavación (2012) en Torre Velha.
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de la observación macroscópica de las pastas hemos 
podido agruparlas en dos grandes conjuntos según 
su lugar de producción: la zona del Valle del Ebro 
y la zona meseteña ligada al Valle del Duero. En 
Torre Velha, los productos salidos de los alfares de 
la zona riojana (Ebro) son realmente mayoritarios 
al suponer un 75% del total de TSHT e intermedia, 
siendo las piezas originarias de la zona del Valle 

del Duero mucho menos importantes al suponer 
solamente el 25% del total (Fig. 7). En cuanto a las 
formas (Fig. 7), cabe destacar que la Drag. 37 tardía 
es, con 20 individuos documentados, la forma más 
habitual frente al cuenco Ritterling 8 tardío. Con 
un menor número de individuos contamos con la 
presencia de las formas Palol 2 y 8, dos individuos 
asimilables a la forma Hispánica 62 y lo que parece 

FIGURA 5. Distribución por categorías de la vajilla fina. FIGURA 6. Repertorio formal de la TSH.

FIGURA 7. Distribución en producciones y repertorio formal de la TSHT e intermedia. 

FIGURA 8. Repertorio formal de la TSHT e intermedia según su zona de producción.
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FIGURA 9. TSH (1-9), intermedia (10-11), TSHT del Ebro (12-24), TSHT del Duero (25-29), TSA (30) y lucernas (31-32).
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una jarra/botella en sigillata. También es necesario 
destacar la presencia de 2 fragmentos de lucernas 
en TSHT. Además de los bordes, se han podido 
recuperar varios fragmentos de paredes decoradas 
a molde tanto del primer como del segundo estilo 
decorativo (Mayet, 1975; López, 1985) muy pro-
bablemente de cuencos Drag. 37T (Fig. 9, 21-23). 
Entre estos destaca un fragmento decorado del 2º 
estilo con la roseta 3B/27 de López (1985) (Fig. 
9, 23), uno de los motivos más característicos de 
la producción del Ebro.

Si nos fijamos en las gráficas de formas según su 
área de producción (Fig. 8) podemos comprobar 
que en ambas producciones dominan los cuencos 
Drag. 37T sobre el resto de formas. Para el grupo 
del Ebro, si retiramos las piezas intermedias (Drag. 
15/17 y Drag. 27) podemos comprobar que el catá-
logo se limita casi por completo al binomio Drag. 
37T - Ritt. 8T (Fig. 9, 12-24) siendo otras formas 
como las lucernas y una posible jarra/botella mera-
mente testimoniales. Por el contrario, en el grupo 
del Duero, mucho menos voluminoso, contamos 
con un repertorio más rico detectándose cuencos 
de la forma Palol 8, posiblemente de su variante A 
al presentar restos de decoración a ruedecilla (Fig. 
9, 26), vasitos similares a la forma Hisp. 62 (Fig. 9, 
27-28), una gran fuente de la forma Palol 4 (Fig. 
9, 25) además de una posible lucerna en sigillata.

Por último, el grupo de vajilla fina del yaci-
miento lo completa un individuo de TS. Africana, 
en concreto una fuente de la forma Hayes 61A en 
africana D1 (Fig. 9, 30), habitual en contextos de la 
segunda mitad del s. IV en el Noroeste (Fernández 
Fernández, 2013). Por desgracia, esta pieza fue 
recuperada durante la prospección del terreno 
previa a la campaña de excavación y por lo tanto 
fuera de contexto.

Como ya hemos señalado, las lucernas no están 
muy representadas en el yacimiento, Además, de 
los dos fragmentos de lucernas en sigillata hispá-
nica tardía, se han recuperado dos individuos en 
cerámica común y de posible producción local/
regional. Se trata de una lucerna asimilable a la 
forma Dressel 28 fechada genéricamente entre el s. 
II y el s. IV. El fragmento conservado (Fig. 9, 31) 
presenta una orla alargada y ligeramente inclinada, 
decorada con uvas demasiado grandes en relación 
con las dimensiones de la orla. El disco cóncavo 

aparece decorado con una roseta. Por su pequeño 
tamaño y su decoración poco nítida parece tratarse 
de un sobremolde. El otro ejemplar solo conserva 
parte del disco que debió ser reaprovechado como 
ficha de juego (Fig. 9, 32).

LAS CERÁMICAS COMUNES

La cerámica común, como es habitual, es la 
categoría cerámica más abundante en Torre Velha, 
suponiendo como ya hemos visto un 75% del total. 
Hemos optado por dividir este gran y heterogé-
neo grupo en dos sub-grupos atendiendo a si se 
tratan de piezas importadas desde un lugar más o 
menos alejado o si se tratan de piezas de probable 
producción en su entorno más cercano (local/
regional). El resultado es un grupo de piezas loca-
les/regionales tremendamente mayoritario (97%) 
frente a un reducido grupo de piezas importadas 
producidas todas ellas (a excepción de un posible 
mortero vidriado de plomo originario de Braga) 
en las industrias alfareras de la capital conventual 
de Lucus Augusti (Lugo) (Fig. 10). No obstante, 
es probable que a medida que avancemos en el 
estudio de este amplio grupo de la cerámica común 
podamos identificar piezas provenientes de otros 
importantes centros de producción del Noroeste 
peninsular como Braga o la propia Astorga cuyos 
productos también debieron alcanzar la Torre 
Velha.

Entre las piezas importadas de Lugo, encon-
tramos los típicos engobes rojos (platos/sartenes) 
del tipo EP1 de Alcorta (2001) (Fig. 11, 33-35) e 

FIGURA 10. Distribución de la cerámica común y de cocina.
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incluso los ejemplares con borde moldurado del 
Tipo EP6 de Alcorta (Fig. 11, 36). El primero de 
los tipo (EP1) presenta una cronología muy amplia 
que va desde el s. I hasta la antigüedad tardía 
mientras que el tipo EP6 es propio de los siglos 
bajoimperiales (s. III – s. VI) (Ibid.).

La observación macroscópica de las pastas de 
buena parte del grupo de las cerámicas comunes 
locales/regionales nos ha permitido identificar una 
posible producción local con tres grupos principa-
les de productos denominados como: “Micáceas 
grosseiras”, “Micáceas finas alaranjadas e cinzentas” 

y “Micácea cinzenta de cozinha”. Esta producción 
debe localizarse en el entorno próximo de Torre 
Velha ya que los elementos no plásticos caracteri-
zados por cuarzos lechosos y micas plateadas coin-
ciden con los componentes del grupo mayoritario 
de material de construcción del yacimiento. Se trata 
de una producción eminentemente tardoantigua 
al documentarse en niveles asociados a materiales 
fechables entre los siglos IV y V (TSHT).

Micáceas grosseiras (Micáceas groseras): son 
los productos más toscos y groseros caracterizados 
por la presencia de grandes fragmentos de cuarzo 

FIGURA 11. Cerámica 

común engobada de Lugo 

(33-36). Cerámica micácea 

grosera (37-38).



MONOGRAFIAS EX OFFICINA HISPANA II, TOMO I, 2014 581

CERÁMICAS ROMANAS DE LA “TORRE VELHA” (CASTRO DE AVELÃS, BRAGANÇA). PRIMERA SÍNTESIS

FIGURA 12. Cerámica micácea grosera (39-44) y Cerámica micácea fina anaranjada y gris (45-49).
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FIGURA 13. Cerámica micácea de cocina (50-59), Cerámica común de producción regional (57-61) y Cerámica común Alto 

Medieval? (62-65).
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lechoso y abundante mica plateada de grandes 
dimensiones tanto en el interior como en el exte-
rior de la pieza lo que proporciona un aspecto 
brillante a las piezas. Las formas documentadas 
van desde las grandes tinajas (Fig. 11, 37-38 y Fig. 
12, 39-40) hasta las orzas de diferentes tamaños y 
volúmenes (Fig. 12, 41-43). También detectamos 
la fabricación de barreños de grandes dimensiones 
(Fig. 12, 44).

Micáceas finas alaranjadas e cinzentas (Micáceas 
finas anaranjadas y grises): son productos más 
finos caracterizados por la presencia de medianos y 
pequeño fragmentos de cuarzo lechoso y abundante 
mica plateada muy fina tanto en el interior como 
en el exterior de la pieza lo que proporciona un 
aspecto brillante a las piezas. Se detectan piezas con 
acabados más anaranjados (mayoritarias) y piezas 
con acabados grises (minoritarias). Entre las formas 
documentadas encontramos barreños (Fig. 12, 
45-46), orzas (Fig. 12, 47), grandes cuencos (Fig. 
12, 48) e incluso alguna posible jarra (Fig. 12, 49).

Micácea cinzenta de cozinha (Micácea gris 
de cocina): son productos cuya función es la de 
cocinar alimentos caracterizados por la presencia de 
medianos y pequeño fragmentos de cuarzo lechoso 
y abundante mica plateada tanto en el interior 
como en el exterior de las piezas. Su aspecto exte-
rior es rugoso, con colores que varían desde el gris 
más claro hasta grises oscuros y con importantes 
zonas quemadas y con restos de ceniza. El reperto-
rio formal lo componen cazuelas con borde palno 
(Fig. 13, 50-52), platos/cazuelas (Fig. 13, 53-54) 
y ollas (Fig. 13, 55-56).

Además de las piezas asignadas a estos grupos 
principales de producción local, hemos documen-
tado otros productos posiblemente originarios 
de los mercados regionales. Entre estos, destaca 
la presencia de platos/cazuelas (Fig. 13, 57-58) y 
jarritas de engobe rojo (Fig. 13, 59), morteros (Fig. 
13, 60) o pequeñas jarritas carenadas biansadas con 
pasta y engobe gris (Fig. 13, 61).

Por último, cabe destacar la presencia también 
en las áreas habitacionales de ciertas piezas en cerá-
mica común posiblemente datables en los siglos 
alto medievales. Se trata de piezas toscas (algunas 
de ellas hechas a mano), con cocciones reducto-
ras y con perfiles poco habituales dentro de los 
registros romanos y tardorromanos. En este grupo 

detectamos la presencia de algunas ollas con claras 
marcas de exposición al fuego (Fig. 13, 62-65). 
Será el estudio del conjunto cerámico asociado a 
la necrópolis el que podrá caracterizar mejor este 
tipo de piezas.

CONCLUSIONES

A pesar de tratarse de un estudio preliminar 
sobre la cerámica de Torre Velha, podemos extraer 
importantes informaciones sobre la vida y la eco-
nomía del yacimiento. La presencia de vajilla fina 
con una cronología más o menos ininterrumpida 
desde la segunda mitad del s. I hasta los siglos V-VI 
nos indica que el área habitacional parece pervivir 
durante todos estos siglos, evidentemente con 
importantes cambios constructivos y en determi-
nadas áreas del yacimiento. Además, la presencia de 
la necrópolis con dataciones radiocarbónicas que 
van desde el s. VII hasta el s. XII alargan la vida 
útil del sitio hasta el mundo medieval.

Sin lugar a dudas, la presencia de cerámicas 
engobadas producidas en Lugo es una de las 
novedades más importantes reforzando el papel 
productor de dicha ciudad. La presencia de estas 
cerámicas probablemente tiene que ver con la 
circulación de productos por vía terrestre desde 
la Meseta hacia el Noroeste y viceversa. En con-
creto, se debe posiblemente a la circulación de la 
propia TS Hispánica (presente como hemos visto 
en Torre Velha) salida de los centros productores 
del valle del Ebro desde el s. I y su distribución 
hacia los mercados noroccidentales, en especial 
hacia las capitales conventuales de Astorga, Braga 
y para este caso, Lugo. Como recientemente se ha 
propuesto para la TSHT del Ebro (Morais, Fer-
nández, 2013, 47-64), la vajilla de la zona riojana 
se trasladaría principalmente (no en exclusiva) 
hacia el Noroeste por la Vía XXXIV que unía 
Burdigala y Tarraco con Asturica y desde allí se 
desplazaría hacia el sector septentrional mediante 
la Vía XIX que alcanzaba Lugo y, hacia el sector 
meridional por las Vías XVII y XVIII que la 
llevaban hasta Braga previo paso por numerosos 
enclaves humanos (pequeños mercados) entre 
los que encontramos el aglomerado poblacional 
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de la propia Torre Velha, en territorio Zoelae. 
En este complejo ramal viario de intercambios 
y comercio se incorporan como mercancía de 
retorno hacia mercados más interiores los engo-
bes rojos de Lugo u otros productos importados 
por vía marítima como la TS Africana, de ahí su 
presencia en Torre Velha.

El estudio de la TSHT del yacimiento nos 
arroja igualmente datos muy interesantes referentes 
a los mecanismos de distribución de estos produc-
tos durante los siglos tardoantiguos. Como hemos 
visto, la proporción entre productos del Ebro y 
del Duero es de 75-25%, es decir, de cada cuatro 
piezas de TSHT, tres provienen de los alfares del 
Ebro y solo uno de la zona meseteña, a priori más 
próxima de Torre Velha. Resulta muy interesante 
la comparación con los datos del yacimiento de 
Terronha de Pinhovelo (Macedo de Cavaleiros) 
(Magalhães, 2010, 421-428), apenas separado 
unos kilómetros al sur de Castro de Avelãs pero 
con una realidad comercial inversa. Allí, la TSHT 
del Duero es mayoritaria frente a los productos 
del Ebro (62% frente a 38%) (Morais, Fernández, 
2013, 51). Por el contrario, si observamos los 
datos de Lugo (Ibid., 50), mucho más alejado, nos 
encontramos con una realidad semejante, al ser los 
productos del Ebro mayoritarios en una proporción 

cuasi idéntica (73-27%) a la descrita para Torre 
Velha. La explicación de este fenómeno se debe a 
las realidades geográficas de uno y otro yacimiento: 
Terronha de Pinhovelo está orientada hacia el valle 
del Duero y por lo tanto bajo la influencia de esta 
vía comercial, una de las vías principales (si no la 
más importante) de salida de la TSHT desde sus 
centros productores de la meseta hacia los mercados 
occidentales, principalmente las ciudades como 
Braga o Conimbriga (Ibid.) Por el contrario, Torre 
Velha sería un punto de paso de la vía XVII, una de 
las principales vías de mercado para los productos 
riojanos desde el Alto Imperio.

Estos datos preliminares son capaces de situar-
nos a Torre Velha dentro de los complejos meca-
nismos del comercio antiguo y nos indican que el 
territorio de la depresión de Bragança se situaba 
bajo la influencia comercial de la zona norteña y 
demuestra menos vínculos con la realidad del Valle 
del Duero, muy próximo pero a la vez “alejado” 
por importantes accidentes geográficos.

También creemos que se trata de un paso 
importante la caracterización “básica” de una 
producción local de cerámica común. No obstante, 
deben ser futuros estudios dentro del marco del 
proyecto los que avancen en una caracterización 
físico-química de estos productos, tremendamente 

FIGURA 14. Carro con odre para el transporte de vino representado en una pintura mural de Pompeya.
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importantes para entender la dinámica interna del 
territorio.

Por último, cabe abordar la total ausencia (por 
el momento) de ánforas ni en los contextos del 
Alto imperio ni en los tardíos. La presencia de 
otros productos llegados de zonas lejanas y donde 
abundan las ánforas, como en Lugo o en Braga, nos 
indica que el problema no se explica apenas por un 
posicionamiento geográfico, alejado de las zonas 
portuarias. Entonces, ¿cuál podría ser la causa de 
la ausencia de ánforas en Torre Velha? 

Creemos probable que existió una producción 
local de vino y/o aceite en la zona desde ápoca anti-
gua que abastecería los mercados locales. No obs-
tante, esto no implica que no existiese la demanda 
de vinos y aceites de otras regiones e incluso otro 
tipo de productos envasados en ánfora como las 
propias salazones de pescado. Por ello, creemos 
que estos productos si debieron ser demandados 
y consumidos por la población de Torre Velha y 
otros establecimientos de la región pero que dichos 
productos non debieron ser transportados hasta 
este destino en ánforas. Podríamos estar ante un 
claro caso de trasvase de un producto envasado 
en ánfora a otro tipo de contenedor como odres 
o toneles (Fig. 14) que facilitasen el trasporte por 
vía terrestre desde locales de redistribución (Braga, 
Lugo, Oporto…etc.) hasta lugares de consumo 
a cientos de kilómetros como el caso de la Torre 
Velha.
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