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RESUMEN 

Se presentan los resultados de la revisión de un grupo 
de piezas de orfebrería castreña de la II Edad del Hierro 
conservadas en el Museo Arqueológico de Asturias, que en 
su mayor parte permanecían insuficientemente estudiadas 
desde el punto de vista documental y arqueométrico. Este 
trabajo, centrado principalmente en el análisis no destructivo 
y la revisión topográfica de los objetos, aporta nuevos datos 
sobre su tecnología de elaboración. Destaca la identificación 
de nuevos ejemplos de aplicación de dorado por amalgama 
de mercurio. La labor realizada supone también un buen 
ejemplo de las dificultades existentes para el estudio de este 
tipo de materiales.

ABSTRACT

We present the results of an examination of a group of 
gold-work from the Later Iron Age “Castro Culture” in the 
Archeological Museum of Asturias that was insufficiently 
studied from a documental and archaeometric point of view. 
Our work centered mainly on non-destructive analyses and 
the topographic revision of these objects and has allowed 
us to obtain new information regarding their production 
technology. We highlight the identification of new examples 
of mercury gilding. Our work also illustrates the difficulties 
surrounding the study of these types of objects. 

Palabras clave: II Edad del Hierro; Noroeste de la penín-
sula ibérica; Cultura castreña; Arqueometría; Análisis por 

fluorescencia de rayos-X (XRF); Torques; Dorado por amal-
gama de mercurio.

Key words: Later Iron Age; NW Iberian Peninsula; Castro 
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1. INTRODUCCIÓN

La colección de orfebrería prehistórica y protohis-
tórica del Museo Arqueológico de Asturias (MAA), 
heredero del antiguo Museo Provincial de Oviedo (Fer-
nández de Córdoba 2017), se inició entre finales del 
siglo XIX y principios del XX. Está integrada en su 
mayor parte por objetos de oro que han tenido una 
desigual atención en la investigación, primando la de-
dicada a tres piezas que corresponden a las primeras 
etapas metalúrgicas. La primera es el “anillo de tiras” 
de oro (MAA 03256) descubierto en las excavaciones 
del dolmen de Mata l’Casare I, en la necrópolis de La 
Cobertoria (Quirós) (Blas Cortina 1994, 2013: 107-
109; Villa 2019: 28-29). Las otras son un par de discos 
laminares con decoración repujada de supuesta proce-
dencia del occidente de Asturias (MAA 03257 y 
03258), que pertenecen a un tipo que cuenta con pa-
ralelos formales en el ámbito atlántico. Interpretados 
como adorno de vestuario son el más antiguo testimo-
nio de la metalurgia del oro en Asturias (Mac White 
1951: 50; Blas Cortina, 1983: 128-130; Hernando 
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1983: 113-114; Perea y Sánchez-Palencia 1995: 17-18; 
Fernández Moreno et al. 2018).

Las ocho piezas que estudiamos (Tab. 1) corres-
ponden a la denominada “cultura castreña” y en su 
conjunto pueden fecharse en una fase avanzada de la 
II Edad del Hierro en estos territorios (ca. siglo II-I  
a. n. e. – I d. n. e.). Tres de ellas se localizaron en 
excavaciones arqueológicas en castros asturianos (Fig. 
1). Las restantes son hallazgos antiguos al parecer 
producidos en Asturias, pero cuyo contexto o lugar 
exacto de recuperación, así como los datos precisos 
sobre su biografía reciente o sus circunstancias de in-
greso en el museo se desconocen (Escortell 1982: 83-
84; Maya 1988: 141). 

Esta falta de información ha contribuido a que 
hayan sido poco consideradas en la investigación y 
a la publicación de algunos datos erróneos. Sin em-
bargo, el escaso número de piezas de orfebrería cas-
treña referenciado en la región cantábrica (Maya 
1988), así como la discusión en torno al significado 
cronológico y social de estas producciones (p. ej. 
González 2006-2007; Sastre 2008; Armada y García-
Vuelta 2015, 2018; Parcero et al. 2017; Currás 2019: 
302) aconsejaban integrar su estudio en la investiga-
ción más amplia en curso sobre la orfebrería castre-
ña en Asturias.

Este trabajo supone una aportación en ese sentido 
y presenta un catálogo actualizado de los materiales, 
combinando su revisión formal y tecnológica a partir 
de la utilización de procedimientos no destructivos de 
caracterización arqueométrica. Como consecuencia se 
precisa la tipología de las piezas y se señalan algunas 
cuestiones de interés relativas a la tecnología orfebre 

en el ámbito castreño. Como complemento, se aporta 
información inédita a partir de fuentes documentales 
que contribuyen al estudio de los hallazgos antiguos 
incluidos en esta colección.

2. METODOLOGÍA

La revisión topográfica y analítica de la colección 
se efectuó en 2016 en los laboratorios de arqueología 
del Instituto de Historia (CSIC, Madrid) tras examinar 
las publicaciones sobre la misma y algunos testimonios 
documentales inéditos. 

En el estudio formal de las piezas se utilizó una 
lupa binocular óptica (X60) para definir sus principa-
les técnicas de fabricación y alteraciones. Los resulta-
dos se documentaron con fotografía macro digital y 
las dimensiones y pesos de los materiales se registra-
ron con calibre y balanza de precisión. 

El estudio arqueométrico se atuvo a los criterios 
marcados en la autorización de investigación, que ex-
cluía la manipulación en la superficie de los objetos. 
Esa circunstancia ha condicionado los métodos apli-
cables y los resultados finales obtenidos. Para la ca-
racterización elemental básica de las piezas recurrimos 
a la técnica de espectroscopía de Fluorescencia de 
rayos-X (X-ray Flourescence Spectroscopy –XRF–), 
empleándose un espectrómetro portátil (Portable X-ray 
Flourescence Spectroscopy –pXRF–) Innov-X systems, 
serie Alpha, perteneciente al Museo Arqueológico Na-
cional. El aparato incorpora un tubo de rayos-X y 
ánodo de plata y fue previamente calibrado para el 
estudio de aleaciones metálicas. Los espectros se ob-

Inventario Tipo Procedencia Dimensiones 
(cm)

Peso 
(g) Comentario

MAA 03671 Cadenilla C. Chao Samartín 15,7 X 0,15 2,85 Incompleta
MAA 08025 Pendiente C. Picu Castiellu 2,3 X 2,1 X 0,47 6,2 Completo
MAA 06670 

(a, b)
Láminas 
decoradas C. Llagú 2 X 0,008 , 0,009 0,22 2 fragmentos, pesan 0,096 y 0,129 g.

MAA 06643 Torques 
(aro incompleto) Asturias 13 X 9,69 X 0,4 100,66 Incompleto. Alteración moderna

MAA 03540
Torques con 
terminales 
angulares

Asturias
Aro: ca. 16 X ca. 
0,8. Terminales: 4, 
3 X 2,45

123,95

Incompletas.
Reconstitución moderna. Peso y 
dimensiones actuales

MAA 03300
Torques con 
terminales 
incompletos

Asturias Aro: ca. 16, 5 X 
ca. 0,8 89,43

MAA 03298 Disco decorado 1 Asturias 5 x 1 8,33
MAA 03299 Disco decorado 2 Asturias 5,5, x 1,3 15,32

Tab.1. Datos básicos de las piezas del Museo Arqueológico de Asturias estudiadas. C Castro.
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tuvieron en soporte de seguridad, a un voltaje de 35 
KeV, con tiempos de captura de 40 segundos 1.

Los análisis pXRF aportaron los datos semi-cuanti-
tativos básicos sobre la composición de los materiales. 
Sin embargo, en ciertos casos, el tamaño de la ventana 
del espectrómetro –ca. 1 cm– no permitió la caracteri-
zación individualizada de algunos elementos estructu-
rales u ornamentales, como hilos o glóbulos. Para com-
pletar el estudio algunos objetos fueron revisados 
mediante microscopía electrónica de barrido (Scanning 
Electron Microscopy –SEM–), en combinación con mi-
croanálisis por energía dispersiva de rayos-X (Energy 
Dispersive X-ray Spectroscopy –EDX–). Se empleó un 
SEM de presión variable Hitachi S3400n (Type II), pro-
visto con detectores de electrones secundarios (Secon-
dary Electrons –SE–), electrones retrodispersados 
(Backscattered Electrons –BSE–) y un espectrómetro 
EDX Bruker XFlash 4010 de tipo SDD. Los espectros 
EDX se obtuvieron a voltajes de 20 y 30 KeV y los 
resultados se contrastaron mediante patrones virtuales 
de referencia, empleándose el software Bruker Sprit. 

Hay que advertir que la aplicación de un producto 
de conservación no conductor a las piezas limitó a la 
inspección topográfica de las zonas menos afectadas 

1 Los resultados se procesaron con software Innov-X. Los límites 
de detección de los diferentes elementos analizados se sitúan en el 0,15 
% para plata (Ag) y estaño (Sn) y 0,05 % para los demás (Fe, Ni, Cu, 
As, Au, Pb, Bi). Las características del equipo pXRF empleado se des-
criben con más detalle en Rovira y Montero Ruiz 2018.

por el consolidante las posibilidades de trabajar con 
ellas en el SEM. En otros casos, el tamaño o la geo-
metría de los objetos tampoco permitieron un correcto 
estudio con este procedimiento. 

Los resultados analíticos que presentamos se apo-
yan en las informaciones obtenidas mediante pXRF y 
SEM-EDX pero es importante aclarar que, por factores 
como su resolución o su capacidad de penetración en 
la muestra, los valores cuantitativos recogidos con am-
bas técnicas no son directamente equiparables. Tenien-
do esto en cuenta, debe considerarse como información 
básica la obtenida mediante pXRF, al aportar una ma-
yor precisión cuantitativa y estar potencialmente me-
nos afectada por fenómenos de alteración superficial 
(v. infra).

3. CATÁLOGO

Las piezas se han organizado atendiendo a sus con-
textos de procedencia: excavaciones arqueológicas y 
hallazgos antiguos.

3.1. Piezas localizadas en excavaciones 
arqueológicas 

Consisten en un fragmento de cadenilla, un pen-
diente y varios fragmentos laminares decorados.

Fig. 1. Situación de Asturias en la península ibérica con localización de los objetos estudiados con datos de procedencia. Elaboración Ángel 
Villa Valdés.
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1. La cadenilla, de oro, procede del castro de Chao 
Samartín, Grandas de Salime (MAA 03671). Tiene 
sección rectangular y probablemente perteneció al sis-
tema de suspensión de una arracada (Fig. 2: 1). Co-
rresponde a la variante “doble” del tipo denominado 
loop-in-loop (Reist y Reist 2007) y se elaboró median-
te el entrelazado de eslabones de hilo que presentan 
sus extremos unidos por soldadura (Fig. 3: 1). Estos 
hilos se obtuvieron a partir de la torsión de tiras lami-
nares, procedimiento que dejó unas características hue-
llas helicoidales en su superficie (Fig. 3: 2) (Villa 2004: 
263, 2019: 37; Perea et al. 2010: 358, 363). 

El fragmento se recuperó en 1994, en una calle 
abierta hacia la vía principal del castro. Su contexto 
de deposición se ha fechado entre los siglos I-II (Villa 
2004: 262-263, 2009: 234, 2010: 119, 2019: 37), aun-
que se ha defendido su posible filiación prerromana 
(Hevia 1995: 269). Este tipo de cadenas de origen 

mediterráneo es conocido en la península ibérica des-
de el período orientalizante y cuenta con buenos pa-
ralelos en la orfebrería castreña. Se documentan prin-
cipalmente en el grupo de las arracadas (Pérez 
Outeiriño 1982), aunque también en colgantes com-
puestos con procedencia asturiana (López Cuevillas 
1951: 66, 90-91; Blanco 1957: 22-28; Maya 1988: 126 
y 130; García-Vuelta 2017, 2018).

2. El pendiente de oro fusiforme de extremos 
apuntados recuperado en el castro de Picu Castiellu, 
Moriyón, Villaviciosa (MAA 08025) está completo, 
aunque ligeramente deformado (Fig. 2: 2). Integra un 
cuerpo macizo de sección romboidal con aristas mar-
cadas de superficie redondeada y facetas ligeramente 
cóncavas (Fig. 3: 3-4). Sus extremos actuaron proba-
blemente como un sistema de cierre por pinzamiento.

Se ha asociado con la segunda fase de ocupación 
del castro (Camino 1995a: 119), fechándose entre los 

Fig. 2. Objetos del Museo Arqueológico de Asturias recuperados en excavaciones arqueológicas: 1. cadenilla de Chao Samartín; 2. pendien-
te de Picu Castiellu; 3-4. fragmentos laminares de Llagú. Fotos 1-2: Óscar García Vuelta; 3-4: Ángel Villa Valdés.
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siglos II-I a. n. e. (Camino 1995b: 247), pero no se 
han aportado datos detallados sobre su contexto de 
hallazgo. Ha sido vinculado tipológicamente con el 
“morfotipo I” establecido por B. Pérez Outeiriño 
(1982: 170-171) para las arracadas castreñas y con el 
“tipo F” propuesto por A. Perea (1991: 121) para los 
pendientes ibéricos. Se ha destacado la semejanza del 
tipo con pendientes de bronce procedentes de castros 
como Celada de Marlantes, Caravia, o el propio Picu 
Castiellu, contando también con paralelos en el área 
celtibérica (Camino 1995b: 247; Villa 2010: 116, 118-
119, 2019: 31, 33).

3. Se localizaron en el castro de Llagú, Latores, 
Oviedo, cuatro fragmentos de la misma pieza, conser-
vados en el MAA, de los que estudiamos los dos de 
mayor tamaño (MAA 06670, Fig. 2: 3-4). Corresponden 
a un elemento de revestimiento tubular cuya superficie 
se decoró con puntos en resalte estampados (Fig. 2: 

3-4). Uno presenta una zona sin decoración, ligeramen-
te biselada (Fig. 2: 4, izquierda; Tab. 2: PA25139). 

Incluimos con reservas en el inventario estos restos, 
recuperados en 1996 en un contexto arqueológico poco 
definido (Berrocal et al. 2002: 186-187, fig. 69-7) 2, 
pero establecido en época romana a partir de su vin-
culación espacial con cerámicas comunes, por lo que 
no descartamos su datación en este período (Villa 
2019: 31, 33) 3. Los elementos laminares de revesti-
miento no son muy habituales en la orfebrería castre-
ña. Contamos con algunos ejemplos en Asturias como 

2 Véase también J. Ruibal Martínez y M. L. González Álvarez 1996: 
Memoria de la excavación de primera fase del yacimiento de Castiello 
de Llagú (Latores, Oviedo). Tomo III. Documento inédito depositado en 
el MAA.

3 Como sucede con dos anillos de plata del mismo castro (MAA 
07026 y 07006), fechados respectivamente entre los siglos II-I a. n. e. 
y I d. n. e. (Berrocal et al. 2002: 186; Villa 2019: 33-35), que no han 
sido incorporados a este estudio. 

Fig. 3. Cadenilla de Chao Samartín: 1. soldadura en los extremos de un eslabón; 2. huellas helicoidales en los eslabones. Pendiente de Picu 
Castiellu: 3. huellas de trabajo en el aro; 4. detalle de las aristas del aro (imágenes de microscopía electrónica de barrido, SEM, de electrones 
secundarios): 1-2. Repertorio Au (Perea et al. 2010: 363); 3-4. Microlab (IH, CSIC).
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ID. 
Análisis Pieza Procedencia Invent. Zona analizada Au 

(%)
Ag 
(%)

Cu 
(%) Otros 

PA25135A Cadena C. Chao 
Samartín 03671 Eslabones 70,1 27,3 1,36 Pb: 0,41

PA25135B Cadena C .Chao 
Samartín 03671 Eslabones 70,4 27,8 1,42 Pb: 0,43

PA25136A Torques Asturias 06643 Aro 1,6 73,3 24,7 Pb: 0,18
PA25136B Torques Asturias 06643 Aro 2,0 66,9 30,8 Pb: 0,27

PA25137A Arracada C. Picu 
Castiellu 08025 Aro 76,9 21,9 0,75 Fe: 0,25; Pb: 0,22

PA25137B Arracada C. Picu 
Castiellu 08025 Aro 77,3 21,7 0,69 Fe: 0,18; Pb: 0,1

PA25138A Lámina (f. A) C. Llagú 06670 Reverso 29,4 67,4 1,87 Fe: 0,21; Ni: 0,1; 
Pb: 0,34

PA25138B Lámina (f. A) C. Llagú 06670 Anverso 31,3 65,4 1,83 Fe: 0,23; Ni: 0,16; 
Pb: 0,12

PA25139 Lámina (f. B) C. Llagú 06670 Anverso 31,0 66,2 1,83 Fe: 0,39; Ni: 0,1; 
Pb: 0,07

PA25140A Disco 
decorado Asturias 03298 Reverso cuenco 38,9 40,8 nd Hg:18,9; Fe: 0,21; 

Sn: 0,45; Pb, 0,13 

PA25140B Disco 
decorado Asturias 03298 Anverso. Centro 44,6 43,4 0,71

Hg: 10,54; Fe: 
0,33; Sn: 0,28; Pb: 
0,11

PA25140C Disco 
decorado Asturias 03298 Anverso. Dec./Lám. 20,9 71,8 1,44 Hg: 5,48; Fe: 0,43

PA25140D Disco 
decorado Asturias 03298 Anverso. Decorado 41,3 44,4 0,69 Hg: 12,3; Fe: 0,86; 

PA25141A Disco 
decorado Asturias 03299 Reverso Cuenco 36,5 46,0 n d Hg=16,2; Fe: 0,17

PA25141B Disco 
decorado Asturias 03299 Anverso. Decorado 50,3 34,6 0,46 Hg=13,0; Fe: 1,27

PA25142A Torques (frag. 
con terminal) Asturias 03540 Terminal. Placa frontal 52,4 42,6 1,55 Hg=0,71; Fe: 2,01; 

Sn: 0,29; Pb: 0,1

PA25142B Torques (frag. 
con terminal) Asturias 03540 Aro. Extremo 33,8 46,8 15,6 Fe: 0,19; As:0,1; 

Sn: 0,8; Pb: 1,03

PA25142C Torques s. p. 1 Asturias 03540 Aro. Lateral 46,1 41,8 10,7 Fe: 0,95; Sn: 0,4; 
Pb: 0,15

PA25142D Torques s. p. 1 Asturias 03540 Aro. Centro 55,6 33,9 8,14 Fe: 1,66; Sn: 0,52; 
Pb: 0,1

PA25143A Torques s. p. 1 Asturias 03300 Aro. Centro 29,7 50,0 16 Hg=2,6; Fe: 1,67; 
Pb: 0,11

PA25143B Torques s. p. 2 Asturias 03300 Aro. Lateral 26,9 53,3 17 Hg=1,77; Fe: 0,77; 
Pb: 0,11

PA25143C Torques s. p. 2 Asturias 03300 Resto terminal 
(interior) 2,41 23,1 70,1 Fe: 1,64; Pb: 2,68

Tab. 2. Piezas del Museo Arqueológico de Asturias estudiadas. Resultados de los análisis por Fluorescencia de rayos-X (pXRF) expresados 
en % de peso. Los valores correspondientes a los elementos mayoritarios en la aleación (Au/Ag/Cu) se presentan normalizados. El campo 
“Otros” incluye los valores del resto de elementos documentados, no normalizados. C Castro; nd no documentado o por debajo de límite de 
detección; s. p. sin procedencia; Dec./Lám. Decoración/Lámina; f, frag. Fragmento. 
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un tubito de oro decorado con incisiones y un frag-
mento del castro de Campa Torres (Gijón) (Maya 1988: 
142-143; Maya y Cuesta 2001: 134, 145-146; Villa 
2019: 31) o algunos restos del castro de Chao Samar-
tín (Villa 2004: 260-261, 2019: 32-33). 

3.2. Hallazgos antiguos 

Este grupo comprende tres torques fragmentados y 
dos discos decorados.

1. El aro de torques (MAA 06643, Fig. 4: 1) está 
elaborado con una aleación de plata y cobre. Presenta 
forma de “C” y sección circular, disminuyendo su gro-
sor desde la zona central hacia los extremos, fracturados.

El ejemplar, que fue considerado como un torques 
de bronce (Maya 1988: 141) ha perdido su pátina ori-
ginal debido a su limpieza mediante tratamientos agre-
sivos. Ello no impide que tenga un interés especial, dado 
el bajo número referenciado de torques castreños de 
plata respecto al alto número de torques de oro. El in-
ventario de ejemplares de tipología castreña se limita a 
uno supuestamente procedente de Sobrado dos Monxes 
(A Coruña), conservado en el Museo Arqueológico Na-
cional (García-Vuelta 2007: 147-150), y a tres de pro-
cedencia incierta –un torques y dos brazaletes con for-
ma de torques– ingresados en el Museo das Mariñas de 
Betanzos (Ladra et al. 2014). A los anteriores pueden 
sumarse varios fragmentos de torques del castro de San-
ta Tecla (Pontevedra), conservados en el museo de este 

Fig. 4. Objetos del Museo Arqueológico de Asturias correspondientes a hallazgos antiguos sin procedencia: 1. Torques n.º 06643; 2. Torques 
n.º 03300; 3. Torques n.º 03540; 4. Detalle de los terminales del torques n.º 03540; 5. Discos n.º 03298 (izquierda) y 03299 (derecha), an-
verso; 6. Reverso de los discos. Fotos Óscar García Vuelta. 
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yacimiento, cuyos aros –elaborados aparentemente con 
aleaciones de base cobre–, se recubrieron con plata (Car-
ballo 1994: 30, 32). 

2. El torques fragmentado y recompuesto (MAA 
03540, Figs. 4: 3-4 y 5) tiene aro en forma de C, adelga-
zado desde el centro a los extremos, rematados con ter-
minales angulares huecos decorados con perfil “en doble 
escocia”. El aro se elaboró con una aleación argéntea 
sobre la que se aplicó un recubrimiento áureo (Hartmann 
1982: 114-115; Escortell 1982: 83, fig. 405; Maya 1988: 
141; Pingel 1992: 277-278; Villa 2010: 113, 115, 117).

El aro tiene sección mixta, poligonal en el tercio cen-
tral y circular en los laterales e incluye tres acanaladuras 
ornamentales paralelas con superficie cóncava en su par-
te central exterior (Fig. 5: 1). Los terminales están cons-
tituidos por cuatro elementos básicos unidos por solda-
dura: dos cuerpos con perfil en escocia y dos placas 

circulares, que forman sus caras frontal y posterior (Fig. 
5: 2). Los dos cuerpos centrales presentan huellas de 
corte reparadas (v. infra), disimulándose su unión por el 
ecuador mediante la soldadura de tiras acintadas, poste-
riormente pulidas. Las placas frontales de los terminales 
están decoradas con series de puntos en resalte estampa-
dos, que las bordean y forman un aspa rematada en el 
centro con un glóbulo soldado, actualmente perdido en 
un terminal (Fig. 5: 3). La placa posterior del terminal 
mejor conservado incluye una anilla moldurada que rodea 
al orificio por el que se inserta el aro (Fig. 5: 4). 

El ejemplar ha sufrido graves alteraciones. Puede 
destacarse la recomposición moderna con aplicación de 
estaño de varios cortes en el aro y la restitución con el 
mismo procedimiento de uno de los terminales. Igual-
mente, estos elementos están muy afectados por rube-
facción, cortes y posibles adiciones de material (v. infra). 

Fig. 5. Torques n.º 03540: 1. acanaladuras en la zona central exterior del aro, 2. terminal con huellas de cortes en los cuerpos centrales, 3. 
decoración estampada en la placa frontal de este terminal, que ha perdido un glóbulo central soldado, 4. placa posterior del terminal con 
anilla moldurada. Fotos Óscar García Vuelta.
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La capa de dorado del aro está muy deteriorada, apre-
ciándose cortes y rozaduras en toda su superficie y una 
pequeña perforación circular hacia la parte central. 

La pieza tiene paralelos entre los torques con ter-
minales angulares del ámbito castreño, algunos de 
procedencia asturiana, como el n.º 03300 de esta co-
lección con el que podría guardar una relación de ha-
llazgo, y otros que pertenecieron a la antigua colección 
Soto Cortés (López Cuevillas 1951 o García-Vuelta 
2007, 2017, 2018). 

3. El torques (MAA 03300, Figs. 4: 2 y 6) incor-
pora un aro decorado, en forma de C. Se elaboró con 
una aleación de base plata posteriormente dorada. Pre-
senta sección mixta, poligonal en el tercio central y 
zonas próximas a los extremos y circular en la zona 
intermedia de los tramos laterales, disminuyendo su 
grosor desde el tercio central hacia los extremos. El 

torques incorporó terminales huecos con perfil en do-
ble escocia, prácticamente perdidos (Escortell 1982: 
84, fig. 406; Maya 1988: 141; Villa 2010: 115,117). 

El aro, que fue caracterizado erróneamente como de 
bronce (Maya 1988: 141), alterna en su parte central 
exterior bandas de motivos circulares concéntricos con 
molduras de superficie cóncava, que incluyen series de 
líneas verticales cinceladas (Fig. 6: 1). En la zona cen-
tral interior, no decorada, se observa una perforación 
circular, que probablemente corresponde a una compro-
bación de la naturaleza del metal (Fig. 6: 2). Las zonas 
exteriores próximas a los extremos están decoradas con 
series de círculos concéntricos estampados (Fig. 6: 3). 
Toda la superficie del ejemplar se encuentra notable-
mente alterada por cortes y rozaduras.

Los terminales de este torques presentaron una 
morfología similar a los del ejemplar n.º 03540, con-

Fig. 6. Torques n.º 03300: 1. acanaladuras y decoración de la parte central del aro, 2. perforación circular en la parte interior del aro, 3. 
decoración de los extremos del aro y placa posterior de un terminal, 4. vista frontal de la misma placa con restos del cuerpo posterior del 
terminal y material de base Cu en su interior. Fotos Óscar García Vuelta.
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servando únicamente parte de sus placas posteriores, 
que incorporan anillas de superficie lisa rodeando el 
orificio de entrada del aro. La placa en mejor estado 
conserva su diámetro original de ca. 2,1 cm y presen-
ta restos de material soldante en su plano posterior, 
que no permiten confirmar si incluyó otros elementos 
ornamentales hoy perdidos (Fig. 6: 3). En la parte 
frontal, se aprecian restos de las paredes del cuerpo 
central posterior del terminal, así como una concreción 
metálica de composición Cu - Ag Ese material podría 
relacionarse con el proceso de elaboración del terminal 
(Fig. 6: 4), pero las manipulaciones que ha sufrido el 
ejemplar impiden verificarlo. Como se ha señalado, 
sus similitudes con el torques n.º 03540 podrían indi-
car su relación de hallazgo (v. infra).

4. Las dos piezas discoidales incompletas decoradas 
(MAA 03298 y MAA 03299, Figs. 4: 5-6 y 7) se ase-

mejan en su estructura y decoración, pero varían lige-
ramente en su tamaño. Integran cuerpos de base lami-
nares en forma de cuenco, decorados por el anverso con 
bandas concéntricas de filigrana combinadas con gló-
bulos soldados, dispuestas en torno a un apéndice cen-
tral troncocónico con el mismo tipo de ornamentación. 
El reverso de los discos es liso (Escortell 1982: 84, fig. 
407; Maya 1988: 141; Villa 2010: 116-118). 

Ambos ejemplares presentan graves deterioros y 
fueron recompuestos. Sus cuerpos de base se elaboraron 
con una aleación argéntea, dorándose posteriormente. 
Se fabricaron mediante embutido, apreciándose en la 
parte central de los reversos un rehundimiento de forma 
circular. El correspondiente al disco MAA 03299, mejor 
conservado, incorpora una lámina de refuerzo en la zona 
próxima al borde superior (Fig. 7: 1), recubierto con un 
hilo moldurado de ca. 1,8 mm de grosor (Fig. 7: 2).

Fig. 7. Pareja de discos decorados n.º 03288 y 03299: 1. reverso del disco n.º 03299, 2. detalle de la decoración del anverso; 3. decoración 
del disco n.º 03288, 4. detalle de las series ornamentales del mismo disco, con deterioros en el recubrimiento de algunos elementos. Fotos 
Óscar García Vuelta.
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La decoración de los anversos incluye series de 
hilos lisos dispuestos “en espiga”, de hilos lisos for-
mando ondas sogueadas y meandros o bucles de hilos 
lisos rematados con glóbulos soldados, cuyos diáme-
tros medios varían entre 1 y ca. 1,3 mm. Cada banda 
está delimitada a su vez por hilos de superficie lisa. 

Los apéndices centrales son huecos y de estructu-
ra laminar. Sus bases, soldadas a la superficie de los 
cuencos, están rodeadas por una anilla de hilo moldu-
rado. En la parte central, incorporan dos bandas de 
filigrana con meandros de hilos lisos rematados por 
glóbulos con un diámetro inferior que los antes des-
critos. Sus extremos superiores se remataron con una 
anilla de hilo moldurado, sobre la que se dispone un 
glóbulo de ca. 3 mm (Fig. 7: 2-3).

A excepción de los moldurados, el resto de los 
hilos empleados en la ornamentación presenta sección 
circular y se elaboró a partir de la torsión de tiras 
laminares. Como veremos, el recubrimiento áureo 
afecta tanto a los cuerpos de base como a los elemen-
tos ornamentales –hilos y glóbulos– algunos de los 
cuales lo han perdido parcialmente (Fig. 7: 3-4).

Estos discos no cuentan por el momento con para-
lelos formales en la orfebrería castreña, aunque las 
composiciones ornamentales que integran sí están bien 
documentadas en este ámbito. Maya (1988: 141) los 
incluyó en su catálogo de orfebrería castreña asturiana, 
considerándolos parte de un adorno pectoral de tipo 
celtibérico. Sin descartar esa opción, apoyamos su in-
terpretación como elementos de revestimiento, ya sea 
formando parte de un adorno de vestuario o de otra 
pieza de estructura más compleja.

3.3. Los hallazgos antiguos: algunas notas 
documentales

La falta de información sobre el contexto arqueo-
lógico de las piezas, así como sobre su “biografía re-
ciente” sigue constituyendo un importante factor limi-
tador de la investigación sobre la orfebrería castreña. 
Como es sabido, buena parte de los objetos conserva-
dos actualmente corresponde a hallazgos antiguos es-
casamente documentados, constituyendo en muchas 
ocasiones el estudio documental la única alternativa 
para aportar información sobre estas cuestiones (Gar-
cía-Vuelta 2017, 2018). 

Sin embargo numerosos materiales carecen aún de 
este tipo revisiones, constituyendo las piezas del MAA 
un buen ejemplo de esa situación. El estudio sistemáti-
co de la documentación antigua conservada en el museo 
sigue pendiente y la falta de datos sobre estas piezas ha 
contribuido a la publicación de información poco con-
trastable. Así, se ha asumido la relación de hallazgo y 
la posible procedencia del concejo de Aller de los tor-

ques MAA 03300 y MAA 03540 (Villa 2010: 116-117). 
Esta propuesta se basa en un comentario aportado por 
el erudito gijonés J. Somoza sobre torques que a prin-
cipios del siglo XX pertenecían al coleccionista asturia-
no Soto Cortés 4. La procedencia de Aller de los ejem-
plares en poder de Soto Cortés también fue aceptada 
por algún investigador (Maya 1988: 141), pero hay que 
aclarar que el comentario de Somoza estaba inserto en 
su crítica a un estudio previo de E. Tuñón (1858). Este 
autor se refirió a varios hallazgos arqueológicos produ-
cidos en este concejo, incluyendo uno que pudo estar 
integrado por piezas de oro 5. Sin embargo, esta infor-
mación no puede confirmarse. Hay que precisar también 
que Somoza no aludió a la procedencia de los torques 
de Soto, que se han relacionado con un hallazgo pro-
ducido en Laviana a finales de 1901 (García-Vuelta 
2007: 114, 2018: 1406-1409). Habrá que esperar que 
nuevos datos confirmen o descartan estas informaciones, 
pues tampoco otras noticias sobre posibles hallazgos de 
torques en Aller (García-Vuelta et al. 2016) pueden vin-
cularse directamente con las piezas del MAA.

Hasta el momento, no se ha presentado ningún dato 
sobre las circunstancias de ingreso del torques de pla-
ta MAA 06643 o la pareja de discos MAA 03298 y 
MAA 03299. Sin esa información no podemos aven-
turar posibles relaciones de hallazgo entre estas piezas 
y los torques MAA 03300 y MAA 03540. Cabe co-
nectar sin embargo el ingreso de los tres torques con 
la actividad de los miembros de la “Comisión Provin-
cial de Monumentos de Asturias” (Adán 1999), quizá 
a través de donaciones o de compras no documentadas 
(Maya 1988: 141). Una fotografía hasta ahora inédita 
(Fig. 8) los sitúa ya en la institución en 1903. El do-
cumento fue encargado por el ya mencionado Soto 
Cortés –vocal de la Comisión desde 1887 hasta 1915 
(Garriga y Palau 1915: 6)–, que lo conservó en su 
archivo particular 6. En la imagen el estado de los tor-
ques MAA 03300 y MAA 03540, anotados como 1 y 
2, difiere del actual. El aro de este último ya está re-
construido, pero parece que sin un fragmento que in-
corpora actualmente en uno de sus extremos (Fig. 4: 

4 “Los objetos encontrados en Aller, debían ser muy apreciables, 
como lo son los de un reciente hallazgo (1901), del que formaban par-
te varios torques de oro macizo, algunos de los cuales posee hoy el 
aficionado Sr. Soto Cortés” (Somoza 1971 [1908]: 36). Sobre la colección 
Soto Cortés y su figura (1833-1915) véanse p. ej. Diego Somoano 1960-
61; Rodríguez Álvarez 2002 o García-Vuelta 2017, 2018).

5 “Según me aseguraron, también en Aller hubo un hallazgo de un 
juego de instrumentos religiosos de sacrificios paganos que fueron traídos 
a Oviedo para ser enajenados, pero no pude averiguar su paradero a pesar 
de las diligencias que practiqué para el efecto” (Tuñón 1858: 10).

6 En el reverso Soto Cortés anota: “Museo Arqueológico –Oviedo– 
1 y 2. Torques de oro de mala ley. 3. Restos de otro de plomo. Foto-
grafía del Sr. Mariano Balbín, 1903. Oviedo”. Agradecemos a los Sres. 
Quirós, propietarios del palacio de los Soto (Labra, Cangas de Onís), 
las facilidades prestadas para la localización de este y otros documentos 
(García-Vuelta 2017, 2018).
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3). Uno de los terminales hoy añadido a esta pieza 
figura desgajado y dispuesto junto al ejemplar MAA 
03300, careciendo de su placa posterior, después re-
compuesta (v. infra). 

El torques MAA 06643, anotado con el n.º 3, pa-
rece conservar su pátina original. Se dispone junto a 
un objeto incompleto, probablemente el interpretado 
como un freno de caballo de bronce (MAA 03594) del 
castro de La Escrita (Doirás, Boal) (Escortell 1982: 
65, fig. 21; Maya 1988: 85, 89). Soto Cortés volvió a 
aludir por esos años a los torques del MAA en su 
correspondencia con el investigador José Ramón Mé-
lida (García-Vuelta 2007: 113-114, 2017), mencionan-
do su origen asturiano, pero sin aportar datos sobre su 
procedencia o circunstancias de hallazgo 7. 

7 “Encuéntranse en Asturias alguna que otra vez Torques, en el 
Museo Arqueológico de Oviedo hay dos de oro… de baja ley, y restos 

4. ESTUDIO ARQUEOMÉTRICO

4.1. Aportaciones previas

Los primeros análisis de composición sobre las 
piezas del MAA se realizaron desde el proyecto alemán 
Studien zu den Anfängen der Metallurgie (SAM). Co-
rresponden a uno de los discos laminares de cronolo-
gía campaniforme (Hartmann 1982: 96-97, Au 2890; 
Pingel 1992: 263) y al torques MAA 03540 (Hartmann 
1982: 114-115, Au 2891; Pingel 1992: 277-278). Los 
resultados se obtuvieron sobre muestras de las piezas, 
recurriéndose al análisis por vía húmeda o mediante 
gravedad específica para la cuantificación de la plata 
en porcentajes superiores a ca. 1 % y también a la 

de otro de plomo”. Borrador de carta dirigida a J. R. Mélida de abril de 
1906 (García-Vuelta 2017: 177). 

Fig. 8. Fotografía inédita fechada en 1903 en la que aparecen los torques estudiados del Museo Arqueológico de Asturias. Archivo particular 
del coleccionista Sebastián de Soto Cortés.
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espectroscopia óptica de emisión para la de valores 
inferiores de ese elemento y para la del estaño, el co-
bre y otros elementos traza.

Las aportaciones posteriores han empleado procedi-
mientos no destructivos. En 1985 se caracterizó por 
fluorescencia de rayos-X (XRF) el anillo de tiras de 
Mata l’Casare I (MAA 03256), desde el Proyecto “Ar-
queometalurgia de la Península Ibérica” (API) (Blas 
Cortina 1994: 11, 2013: 108) 8. En 2010 vieron la luz 
los resultados de los estudios topográficos y de compo-
sición realizados en el Proyecto Au (IH, CSIC) median-
te el uso combinado de microscopía electrónica de ba-
rrido y microanálisis por energía dispersiva de rayos-X 
(SEM-EDX). Este trabajo aportó nuevos datos sobre los 
objetos de oro de Chao Samartín (Perea et al. 2010: 
358-368.), incluyendo los correspondientes a la cadeni-
lla n.º 03671 (Perea et al. 2010: 362-363) 9. La contri-
bución más reciente ha afectado a la pareja de discos 
decorados de cronología campaniforme (MAA 03257 y 
MAA 03258), incluyendo su revisión topográfica y su 
análisis por XRF y microsonda electrónica de barrido 
–EPMA– (Fernández Moreno et al. 2018: 73-77) 10.

4.2. Resultados

Los análisis pXRF de la cadenilla de Chao Samartín 
(Tab. 2: PA25135 A-B) indican que se elaboró con una 
aleación de base Au que tiene una tasa de plata relati-
vamente alta (ca. 28 %) y poca presencia de cobre (<1,5 
%). El plomo (ca. 0,5 %) puede relacionarse con los 
procesos de copelación para obtener la plata. 

La pieza no fue revisada por SEM-EDX al dispo-
nerse de un estudio anterior (Perea et al. 2010: 362-
363). Destacan las diferencias entre los resultados 
obtenidos. Los análisis SEM-EDX previos (Tab. 3) 
distinguieron las composiciones de los hilos y las zo-
nas de soldadura, apuntando al uso de un oro de ele-
vada pureza. En los hilos la plata no superó valores 
del 4 % y no se detectó cobre. En las soldaduras el 
valor de plata fue ligeramente superior (Perea et al. 
2010: 358) con una tasa máxima del 6 % y baja pre-
sencia de cobre (<0,5 %) (Perea et al. 2010: 362). 

Estas variaciones pueden atribuirse a un proceso 
de enriquecimiento superficial del oro de apenas unas 
micras de espesor. La diferente capacidad de penetra-

8 Análisis obtenido en el Instituto de Patrimonio Histórico Español 
por el Dr. S. Rovira, utilizando un espectrómetro KEVEX, mod. 7000 
(ref. análisis: AA1256). Sobre el Proyecto API véase Rovira y Montero 
Ruiz 2018.

9 Estudio en colaboración con el Centro Nacional de Investigacio-
nes Metalúrgicas (CSIC) y dirigido por A. Perea (IH, CSIC) (Perea et 
al. 2010: 13-14).

10 Realizados en los Servicios Científico-Técnicos de la Universidad 
de Oviedo (Fernández-Moreno et al. 2018: 73).

ción en la superficie de las técnicas analíticas emplea-
das, sensiblemente menor en EDX que en XRF (p. ej. 
Troalen et al. 2014: 220 -221), hacen a la primera más 
sensible a este tipo de fenómenos. Como consecuencia, 
estos resultados no son suficientemente representativos 
de la composición original del metal (Monge et al. 
2017; Blet-Lemarquand et al. 2018). Esto permite re-
considerar los datos de composición de esta cadenilla, 
e integrarlos en un rango más acorde con los docu-
mentados en otras manufacturas castreñas, caracteri-
zadas por una mayor presencia de plata (v. infra).

La comparación de resultados entre pXRF y SEM-
EDX pudo realizarse también con la arracada de Picu 
Castiellu de Moriyón. Según los primeros (Tab. 2: 
PA25137 A-B) se elaboró con una aleación de base 
Au, que tiene una proporción de plata de ca. 22 %, 
valores bajos de cobre (<1 %) y trazas de plomo. De 
nuevo los resultados promediados de los análisis SEM-
EDX (Tab. 4) mostraron tasas de plata sensiblemente 
inferiores (ca. 10 %), atribuibles al enriquecimiento 
del contenido de oro en superficie, coincidiendo con 
los valores de cobre registrados. 

Las dataciones publicadas para la fase de ocupación 
del castro de la que procede el ejemplar corresponden 
en buena medida a momentos previos a la conquista 
romana, con un contexto arqueológico característico 
de la Edad del Hierro que refrenda la atribución cul-
tural y cronológica propuesta por su excavador (Ca-
mino 1995a: 119 y 125; Armada y García-Vuelta 2015: 
373). En ese sentido, cabe destacar que las composi-
ciones documentadas por pXRF para el pendiente 
coinciden con las estimadas para los oros aluviales 
empleados en el noroeste en la etapa prerromana con 
valores de hasta ca. 25 % de plata y ca. 1 % de cobre 
(Montero Ruiz y Rovira 1991: 10). Esos resultados 
difieren de los valores obtenidos con la misma técnica 

Id. Análisis Estructura Au 
%

Ag 
%

Cu 
%

AUCHA02201 Eslabón-Hilo 96,6 3,44 --
AUCHA02202 Eslabón-Hilo 97,1 2,93 --
AUCHA02203 Eslabón-Hilo 99,2 0,83 --

Promedio 97,60 2,4 --
AUCHA02204 Eslabón-Soldadura 93,2 6,65 0,18
AUCHA02205 Eslabón-Soldadura 96,1 3,63 0,24
AUCHA02206 Eslabón-Soldadura 96,8 3,15 --

Promedio 95,39 4,48 0,14

Tab. 3. Cadenilla de Chao Samartín. Resultados de los análisis pre-
vios mediante microscopía electrónica de barrido por energía dis-
persiva de rayos-X (SEM-EDX). Valores normalizados y expresados 
en % de peso. Datos según Perea et al. 2010: 362.
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sobre otras piezas castreñas en las que se documentan 
aleaciones ternarias Au-Ag-Cu (García-Vuelta y Mon-
tero 2007: 102; Guerra y Tissot 2015: 9; Martinón-
Torres y Ladra 2018: 50-53), probablemente corres-
pondientes a momentos posteriores.

Los restos laminares de Llagú se han descrito como 
piezas de oro (Berrocal et al. 2002: 186). Sin embar-
go, los análisis pXRF (Tab. 2: PA25138 A-B; PA25139) 
confirman que el elemento predominante en su com-
posición es la plata (ca. 67 %) con un alto contenido 
de oro (ca. 30 %), una baja presencia de cobre (<2 %) 
y trazas de plomo. En este caso, los espectros SEM-
EDX (Tab. 4) muestran valores promediados algo más 
próximos a los recogidos con pXRF, pero pueden apre-
ciarse diferencias de hasta ca. 10 %. Aunque algunos 
indican proporciones próximas de oro y plata, otros 
evidencian tasas de plata más variables, que superan 
entre un 5 % y un 30 % a los del oro. Los valores de 
cobre se mantienen estables, no sobrepasando el 2 %. 
La posibilidad de que esas variaciones se debieran a 
un dorado superficial irregularmente conservado no 
pudo verificarse por la abundante presencia de material 
de restauración. 

Los análisis del torques MAA 06643 (Tab. 2: 
PA25136 A-B) indican que se elaboró con una aleación 
de plata con alto contenido de cobre (>25 %). Proba-
blemente la corrosión de este elemento se hizo paten-
te en el aspecto de la pátina original del ejemplar, hoy 
perdida, contribuyendo a que fuese interpretado como 
un objeto de bronce (Maya 1988: 141). No se docu-
mentan evidencias de dorado, pudiendo asociarse los 
valores de oro recogidos (ca. 1-2 %) a la plata utili-
zada. Se han identificado pequeñas cantidades de plo-
mo, también asociadas a la plata. 

Aunque esta pieza no pudo ser revisada en el SEM, 
su estudio topográfico aporta algunas cuestiones a va-
lorar. Las fracturas impiden verificar si incorporó ter-
minales en los extremos, pero su morfología coincide 
con la de otros torques castreños que sí los incluyeron 
(Armbruster y Perea 2000; Perea 2003). La parte cen-
tral del aro, mejor conservada, está bien diferenciada 
de los tramos laterales, más delgados y de acabado 
irregular (Fig. 9: 1). En estas zonas laterales se iden-
tifican series de marcas longitudinales paralelas (Fig. 
9: 2) de interpretación dudosa. Podrían relacionarse 
con la presencia original de tramos de “alambres en-
rollados”, elementos de recubrimiento característicos 
de algunos grupos de torques castreños (López Cue-
villas 1951; Monteagudo 1952). La alteración del 
ejemplar impide aportar conclusiones definitivas, pero 
la práctica de recubrir con ese tipo de elementos la 
superficie de aros no áureos de torques está documen-
tada en la orfebrería castreña. Puede observarse por 
ejemplo en ejemplares que incluyen aros elaborados 
con aleaciones de base cobre, como uno de tipo “Ár-
tabro” del castro lucense de Viladonga (Ladra y Mar-
tinón-Torres 2009: 33-34), o tres piezas con terminales 
vasiformes del castro de Lanhoso (Braga, Portugal) 
(Silva 2007 [1986]: 353-354, lám. CXI, 1-3).

Tanto el estudio topográfico como los análisis 
pXRF del torques MAA 03300 (Tab. 2: PA25143 A-C), 
confirman que su aro se elaboró con una aleación de 
plata-cobre, posteriormente dorada. El tamaño del área 
mínima de muestreo del espectrómetro utilizado no ha 
permitido diferenciar con exactitud la composición del 
alma y de su recubrimiento áureo. Los resultados co-
rrespondientes al aro muestran valores máximos de 
plata de ca. 54 %, pero este elemento aparece infra-

Hallazgo Inventario Id. esp. Zona Cu (%) Ag (%) Au (%) Otros
Picu Castiellu MAA 08025 1 Aro 0,57 10,6 83.83 Al, Fe

MAA 08025 2 Aro 1,15 6,62 92,23 Al, Fe
MAA 08025 3 Aro 0,83 12,22 86,95 Al, Fe

Promedio 0,85 9,81 89,34
Castro de Llagú MAA 06670 (frag. A) 1 Reverso 1,62 51,98 46,40 Al, Mg, Fe, Ni

MAA 06670 (frag. A) 2 Reverso 2 62,15 35,86 Al, Fe
MAA 06670 (frag. A) 3 Reverso 1,88 52,14 45,98 Al, Fe
MAA 06670 (frag. B) 1 Anverso 1,21 50,62 48,17 Al, Fe
MAA 06670 (frag. B) 2 Anverso 1,46 64,47 34,07 Al, Fe
MAA 06670 (frag. B) 3 Anverso 1,59 48,85 49,56 Al, Fe

Promedio 1,63 55,03 43,34

Tab. 4. Resultados de los espectros mediante microscopía electrónica de barrido por energía dispersiva de rayos-X (SEM-EDX) correspon-
dientes al pendiente de Picu Castiellu (superior) y a los restos laminares del castro de Llagú (inferior), considerando los elementos mayori-
tarios de la aleación. Valores normalizados y expresados en % de peso. Id. esp. Identificador de espectro.



Orfebrería castreña en el Museo Arqueológico de Asturias (Oviedo): aproximación a su caracterización… 177

Trab. Prehist., 77, N.º 1, enero-junio 2020, pp. 163-183, ISSN: 0082-5638
https://doi.org/10.3989/tp.2020.12252

valorado por la presencia de restos de dorado. Sucede 
lo contrario en la estimación del oro (ca. 29 %), pues 
los análisis afectan al alma interior de la pieza. Como 
en ambos casos el cobre ofrece valores altos (>15 %), 
parece adecuado pensar que el alma presenta un por-
centaje significativo de este metal.

Un dato muy relevante es la documentación de 
mercurio en el recubrimiento áureo del aro, aunque en 
una proporción que podemos considerar baja (< 3 %). 
Su presencia puede relacionarse con la aplicación de 
un dorado por amalgama, procedimiento no identifi-
cado hasta fecha reciente en las producciones orfebres 
castreñas (v. infra).

El muestreo XRF de los restos metálicos localiza-
dos en la cara interior de la placa de terminal mejor 
conservada (Fig. 6: 4; Tab. 2: PA25143 C) muestra 
elevados valores de cobre (ca. 70 %) y plata (ca. 23 
%) con baja presencia de oro (ca. 2 %). Podrían co-

rresponder tanto a una degradación del material sol-
dante empleado en esta zona, como a manipulaciones 
posteriores al hallazgo. La parte posterior de las placas 
de los terminales no pudo ser analizada en el SEM 
debido a la geometría del ejemplar, que por su tamaño 
tampoco pudo ser revisado con esta herramienta.

El torques MAA 03540 presenta semejanzas for-
males y tecnológicas con la pieza anterior, pero tam-
bién algunas diferencias. Según los análisis pXRF 
(Tab. 2: PA 25142 B-D) su aro se elaboró con una 
aleación de plata y cobre, dorándose después. En este 
caso, no ha podido determinarse con claridad una pre-
sencia de mercurio que confirmara el uso de un dora-
do por amalgama. Los nuevos datos de composición 
obtenidos se aproximan al análisis publicado desde el 
proyecto SAM, que documenta una tasa de cobre más 
alta, pero no localizan la zona muestreada 11. Los re-
sultados de ambos estudios no son directamente com-
parables, pero confirman que el alma interior se ela-
boró con una aleación de plata-cobre.

Como sucedió en la pieza MAA 03300, el área 
mínima de muestreo no permitió diferenciar las com-
posiciones del material de base del aro y su recubri-
miento. El valor máximo de plata, obtenido en el frag-
mento desprendido, se sitúa en ca. 47 %, con una tasa 
de cobre de ca. 16 % (Tab. 2: PA25142 B). El valor 
mínimo (34 % Ag) se detecta en la parte central del 
aro con valores de cobre de ca. 8 % (Tab. 2: PA25142 
D). No se documentan evidencias de dorado en el aná-
lisis correspondiente a la placa frontal de uno de los 
terminales, que aportó un valor de c. 52 % de oro, ca. 
43 % de plata y 1,5 % de cobre (Tab. 2: PA25142 A).

La presencia de material de restauración impidió 
un adecuado estudio topográfico y analítico de esta 
pieza con SEM-EDX. Solo algunas zonas del terminal 
desprendido pudieron ser analizadas, sin que por ra-
zones de geometría fuese posible la inspección del 
fragmento de aro asociado al terminal (Fig. 10: 1). No 
se confirmó la aplicación de dorado y los resultados 
–que comentamos a nivel cualitativo– registraron va-
lores de plata superiores a los obtenidos mediante 
pXRF en el aro, superando un 50 % en la composición 
de los cuerpos centrales del terminal y ca. 40 % en su 
anilla posterior.

Las alteraciones sufridas por la pieza no han im-
pedido documentar evidencias antiguas de trabajo, 
como las perforaciones con rebabas suavizadas que 
los terminales incluyen en sus cuerpos centrales pos-
teriores (Fig. 10: 2). Pueden interpretarse como ori-
ficios de evacuación de los gases producidos durante 
la soldadura de los elementos constituyentes del ter-

11 ca. 35 % Au; ca. 40 % Ag; ca. 25 % Cu (Hartmann 1982: 114-
115, Au 2891; Pingel 1992: 277-278).

Fig. 9. Torques n.º 06643: 1. aspecto de la zona central del aro, 2. 
detalle de uno de los tramos laterales con series de marcas paralelas. 
Fotos Óscar García Vuelta.
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minal, destinados a evitar posibles deformaciones en 
el metal durante el proceso térmico. Esa solución 
técnica se había identificado ya en torques castreños 
con terminales angulares huecos, entre ellos los de 
procedencia asturiana conservados en el Instituto Va-
lencia de Don Juan o el Museo Arqueológico Nacio-
nal (Armbruster y Perea 2000: 104; García-Vuelta 
2007: 90, 97, 107).

Otras evidencias ofrecen una interpretación más 
dudosa. Por ejemplo, los cuerpos centrales de los ter-
minales presentan huellas longitudinales de corte re-
cubiertas con oro (Fig. 10: 3), que no afectan a las 
zonas de contacto entre los elementos del terminal, 
donde sí se documentan otras fracturas (Fig. 10: 4). 
Una primera hipótesis los relacionaría con un proceso 
de elaboración de los cuerpos consistente en la defor-
mación plástica de chapas de oro, cuyos bordes se 

soldarían después. Sin embargo, este procedimiento no 
ha sido documentado en los ya numerosos torques 
castreños con terminales angulares estudiados (Arm-
bruster y Perea 2000). Una segunda interpretación, más 
probable, apunta a una reparación tras el hallazgo. Esto 
implicaría que los elementos que recubren las uniones 
de las diferentes partes de los terminales –o al menos 
parte de ellos– se habrían añadido después. Lo mismo 
sucede con la placa posterior del terminal reconstitui-
do (Fig. 10: 4), que no figura en la documentación de 
1903 (v. supra). 

Los análisis pXRF de los discos n.º 03298 y 03299 
(Tab. 2: PA25140 A-D; PA25141 A-B) no indican di-
ferencias significativas de composición. Los datos des-
cartan que sus cuerpos de base se elaborasen con 
bronce (Maya 1988: 141) y confirman el uso de plata 
posteriormente dorada. Los análisis de la capa de do-

Fig. 10: Torques n.º 03540: 1. deterioros en la capa de dorado (en color claro) en un fragmento del aro (imagen de microscopía electrónica 
de barrido, SEM, de electrones retrodispersados); 2. detalle de orificios de evacuación de gases en los cuerpos de los terminales, 2. cortes 
longitudinales recubiertos con oro y fracturas en el terminal mejor conservado, 3. detalle de la reconstrucción de un terminal, fijado con es-
taño. Fotos Microlab (IH, CSIC), Óscar García Vuelta.
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rado muestran el uso de una aleación con alto conte-
nido de plata (ca. o superior al 40 %) y baja tasa de 
cobre (ca. 1 %), valores que reflejan el metal de base. 
Destaca una elevada tasa de mercurio, en una propor-
ción superior a la observada en el torques MAA 03300. 
Los valores máximos de este elemento se recogen en 
el reverso de los discos (Tab. 2: PA25140 A y PA25141 
A), aunque también se documenta en la decoración de 
los anversos (Tab. 2: PA25141 B). 

Para intentar contrastar esta información y profun-
dizar en la caracterización del recubrimiento áureo de 
hilos y glóbulos –un procedimiento hasta la fecha no 
documentado en la orfebrería castreña– las piezas se 
revisaron de forma más pormenorizada en SEM-EDX. 
Aunque la presencia de material de restauración limi-
tó notablemente el trabajo, las zonas accesibles del 
disco n.º 03298 parecen confirmar estos datos (Tab. 5; 
Fig. 11). Como se observó ya en otros objetos, los 
valores de plata recogidos con SEM-EDX en el dora-
do fueron inferiores a los aportados por los análisis 
pXRF. Aunque extraña el alto porcentaje de mercurio 
conservado en las piezas, no fue posible verificar con 
los medios empleados posibles actuaciones modernas 
sobre este recubrimiento, muy deteriorado en las zonas 
accesibles del anverso de los cuerpos de base. 

En resumen, los resultados apuntan al uso de un 
dorado al fuego, aplicado tanto a los cuencos como a 
los elementos ornamentales. El que algunos de ellos 
hayan perdido hoy su recubrimiento probablemente 
llevó a indicar que los discos incluían glóbulos de oro 
y de plata (Escortell 1982: 84). Tanto el interés de los 
datos obtenidos como las limitaciones del presente 
estudio hacen recomendable el planteamiento de una 
revisión arqueométrica más pormenorizada para pro-
fundizar en el conocimiento de los procedimientos de 
trabajo aplicados en estas piezas.

Invent. Id. Zona Elemento Detalle Cu 
(%)

Ag 
(%)

Au 
(%)

Hg 
(%)

Cl 
(%) Otros Aumentos

MAA 03298 e1 Anverso Hilo (filigrana) Superficie -- 12,20 73,84 13,96 -- Al X900

MAA 03298 e2 Anverso Hilo (filigrana) Superficie -- 8,77 73,35 17,88 -- Al X900

MAA 03298 e4 Anverso Cuerpo base Dorado -- 6,10 79,70 14,20 -- X1300

MAA 03298 e6 Anverso Cuerpo base Mat. base 2,12 76,63 7,89 4,85 8,51 S, Fe X1200

MAA 03298 e8 Anverso Hilo (filigrana) Superficie -- 7,47 74,85 17,68 -- X210

MAA 03298 e9 Anverso Hilo (filigrana) Interior 
alterado -- 81,63 nd nd 18,37 S; Si, Al X210

Tab. 5. Algunos resultados obtenidos en el muestreo mediante microscopía electrónica de barrido por energía dispersiva de rayos-X (SEM-
EDX) del disco MAA 03298, considerando los elementos mayoritarios documentados. Datos normalizados y expresados en % de peso. Mat 
Material; n d no documentado o por debajo de límite de detección.

Fig. 11. Disco MAA 03298 (anverso): 1. fractura en la capa de do-
rado de la decoración de filigrana X55, 2. detalle de la misma zona, 
señalándose las áreas analizadas por energía dispersiva de rayos-X 
(EDX), X210. Las zonas más oscuras corresponden a la presencia de 
material de restauración (imágenes de microscopía electrónica de ba-
rrido, SEM, de electrones retrodispersados). Microlab (IH, CSIC).
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5. DISCUSIÓN

Las ocho piezas analizadas incluyen tres elaboradas 
con aleaciones de oro-plata (MAA 93671; MAA 08025 
y MAA 06670), una con aleación de plata-cobre (MAA 
06643), dos con aleaciones de plata-cobre doradas 
(MAA 03540 y MAA 03300) y otras dos con plata 
dorada (MAA 03298 y MAA 03299).

La revisión realizada permite incidir en algunas 
cuestiones de interés a nivel metodológico y tecnoló-
gico. Desde el punto de vista metodológico, la com-
paración de los resultados analíticos registrados sobre 
estos objetos mediante pXRF y SEM-EDX pone de 
manifiesto la necesidad de manejar con precaución los 
datos cuantitativos obtenidos en análisis de composi-
ción superficiales (Blakelock 2016) y la conveniencia 
de contrastarlos con unos muestreos pormenorizados 
y la aplicación de diferentes técnicas analíticas. Hay 
que tener en cuenta que la capacidad de penetración 
de la técnica SEM-EDX se limita a unas pocas micras 
bajo la superficie del objeto. Ello la hace más sensible 
que la técnica pXRF a alteraciones en los resultados 
producidas por fenómenos como el del enriquecimien-
to superficial del oro o la corrosión. Además tiene 
menor resolución cuantitativa. Otro factor a considerar 
es el tamaño del área estudiada en cada caso, que sue-
le ser mucho más reducido en los análisis SEM-EDX 
y por lo tanto potencialmente más sensible a las hete-
rogeneidades en la composición de la muestra. 

En este sentido, el recurso a procedimientos no 
destructivos con mayor resolución analítica, capacidad 
de penetración en el metal y rango de escala –p. ej. 
micro XRF o micro PIXE (Particle Induced X ray 
Emission)– constituye una buena alternativa, aportan-
do información más detallada para el estudio de as-
pectos como los procedimientos ornamentales –filigra-
na, granulado–, las técnicas de unión –soldadura– o la 
documentación de elementos traza (Guerra y Calliga-
ro 2004; Troalen et al. 2014 o Valério et al. 2019).

A la espera de poder aplicar estos estudios, el tra-
bajo desarrollado sobre las piezas del MAA aporta 
nuevos datos para el estudio de la tecnología orfebre 
de la II Edad del Hierro en el territorio de Asturias. 
El principal aspecto a destacar es la identificación de 
nuevos ejemplos de dorado por amalgama con mercu-
rio. Esta variante de la técnica de dorado (Drayman-
Weisser 2000; Oddy 2000), también conocida como 
dorado al fuego, aprovecha la capacidad del mercurio 
de amalgamarse con otros materiales a temperaturas 
moderadas y la volatilidad de este elemento para ob-
tener un recubrimiento de calidad con un ahorro de 
materia prima. 

A grandes rasgos consiste en recubrir con oro la 
superficie del objeto, empleando una amalgama de oro-
mercurio previamente preparada o aplicando láminas 

de “pan de oro” sobre una capa base de mercurio. En 
ambos casos, la superficie debe calentarse para lograr 
la evaporación del mercurio, quedando recubierta por 
una fina capa de oro que por lo general recibe un 
tratamiento de acabado por bruñido. Se suele emplear 
oro de ley muy alta, para aprovechar al máximo su 
maleabilidad. Varios autores (p. ej. Northover y An-
heuser 2000) han abordado ya las diferentes opciones 
de ejecución del procedimiento.

Actualmente se acepta que la técnica se extendió 
por Europa en especial a partir de la época romana 
tardía, aunque sus orígenes son aún objeto de debate. 
Se ha considerado su surgimiento en China hacia el 
siglo V a. n. e. y su difusión posterior hacia occiden-
te con posibles vías de transmisión mediterráneas –hi-
pótesis predominante– o atlánticas. También se han 
valorado varios orígenes independientes en Europa. Su 
uso ha sido insuficientemente estudiado en la orfebre-
ría antigua de la península ibérica (Perea et al. 2008; 
e. p.), donde al igual que en otras regiones está mejor 
documentado a partir de la época romana tardía y so-
bre todo durante el período medieval (Perea 2009; 
Barrio y Chamón 2010). Sobre su llegada a este terri-
torio se han planteado varias propuestas, predominan-
do la de su difusión por vía mediterránea en época 
helenística, aproximadamente desde finales del siglo 
IV a. n. e. (Craddock 1977: 109). Se ha valorado tam-
bién una posible vía de transmisión atlántica desde las 
islas británicas, donde la técnica está documentada 
hacia el siglo I a. n. e. (Northover y Anheuser 2000), 
considerando otros autores que su introducción no se 
produjo hasta la romanización (Oddy 2000). 

Más recientemente se sugirió un posible foco de 
origen independiente en el sur de la península ibérica 
a partir de la identificación de dorados al fuego en 
fíbulas ibéricas fechadas entre los siglos III-I a. n. e. 
(Perea et al. 2008: 127). Como las anteriores, esa pro-
puesta se ha visto limitada por la escasez de estudios 
arqueométricos, que sigue afectando a estos estudios 
(Perea et al. e. p.). 

Recordaremos que el uso de esta técnica en la or-
febrería castreña pasó largo tiempo inadvertido, con-
siderándose tradicionalmente como su característica 
básica la producción de piezas elaboradas con oro. 
Desde los 2000 trabajos centrados en el estudio tec-
nológico del torques, su tipo material más representa-
do, destacaron la importancia del uso en esta orfebre-
ría de procedimientos como el chapado, destinados a 
dotar de una apariencia áurea a piezas elaboradas con 
otros metales. Su aplicación se valoró, junto a otros 
elementos, como un posible rasgo indicador de piezas 
con una cronología tardía, probablemente desde me-
diados del siglo III a. n. e. y durante el proceso de 
romanización del noroeste (Perea 2003: 147-148).
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El incremento de los estudios arqueométricos sobre 
piezas de orfebrería castreña permitió avanzar en la ca-
racterización de este tipo de técnicas. La identificación 
de mercurio en los análisis pXRF de un fragmento de 
torques del castro de Viladonga (Castro de Rei, Lugo), 
fechado entre los siglos I a. n. e – I d. n. e. (Ladra y 
Martinón-Torres 2009: 35-36), y de un terminal de tor-
ques sin procedencia, también conservado en el museo 
de este castro, vino a confirmar la aplicación de dorados 
al fuego. A estas piezas se sumó posteriormente un ador-
no espiraliforme con aro de plata dorada del castro de 
La Corona de Corporales (Truchas, León) (Cuesta et al. 
2012: 55-56), cuyo contexto de recuperación se fechó 
en la primera mitad del siglo I a. n. e. (Sánchez-Palen-
cia y Fernández-Posse 1985).

Las primeras identificaciones dieron lugar a varias 
hipótesis sobre la vía y el momento de llegada de la 
técnica a este ámbito, como la de su difusión desde la 
zona centro-sur de la península ibérica o por una ruta 
marítima atlántica desde las islas británicas. Se consi-
deró también su incorporación en época romana o 
incluso su posible transmisión desde el noroeste pe-
ninsular a las islas británicas (Martinón-Torres y Ladra 
2011: 195). 

Ninguna de estas propuestas puede verificarse con 
los escasos datos disponibles y recordemos que los 
problemas de información contextual siguen limitando 
la adecuada periodización de la orfebrería castreña. En 
esta situación, el estudio de las piezas del MAA au-
menta los argumentos a favor del uso de esta técnica 
en el noroeste peninsular en momentos previos al cam-
bio de era (ca. siglo I a. n. e.). Esta fecha se integra 
en un período de profundas transformaciones sociales 
en el mundo castreño (siglo II-I a. n. e.), cuyo estudio 
centra buena parte de la discusión actual y durante el 
cual parece producirse el mayor auge de esta orfebre-
ría (González 2006-2007: 422; Sastre 2008; Armada 
y García-Vuelta 2015: 378, 2018: 231-232; Parcero et 
al. 2017: 26, 30-31; Currás 2019: 302). 

A nuestro juicio, en tanto se publican nuevas evi-
dencias, estos datos permiten apoyar una valoración 
de la aplicación de esta técnica como indicador de los 
cambios que afectaron tanto a los sistemas de produc-
ción indígenas, como al concepto de valor y al propio 
significado de su orfebrería (Perea 2003: 148). Esto 
ocurrió principalmente partir del contacto de esas so-
ciedades con Roma y concluyó hacia ca. finales del 
siglo I con la paulatina desaparición de los rasgos y 
tipos materiales que la caracterizaron.

6. CONSIDERACIONES FINALES

La colección del Museo Arqueológico de Asturias 
incorpora materiales que ofrecen un especial interés 

para el estudio de la tecnología orfebre de la II Edad 
del Hierro en el norte y noroeste de la península ibé-
rica y que constituyen a la vez buenos ejemplos de los 
problemas que todavía afectan a su investigación. Los 
trabajos realizados aportan un nuevo conjunto de datos 
sobre unas piezas que permanecían insuficientemente 
estudiadas tanto a nivel formal como técnico, facili-
tando su mejor integración en los estudios sobre orfe-
brería castreña. Como ya se ha señalado, algunas de 
las hipótesis sugeridas deberán ser contrastadas a la 
luz de nueva información arqueométrica. Las dificul-
tades encontradas en la investigación ponen de mani-
fiesto la conveniencia de continuar avanzando en la 
aplicación de protocolos y técnicas de trabajo óptimas 
para una adecuada caracterización de estos materiales. 

Recordemos también que otra parte importante de 
esas dificultades, especialmente desde el punto de vis-
ta interpretativo, deriva de la falta de información so-
bre los hallazgos. Ello evidencia la necesidad de de-
sarrollar líneas de actuación que aporten nuevos datos 
sobre aspectos fundamentales, como el contexto de 
recuperación, la procedencia, o la “biografía reciente” 
de los objetos, desde su descubrimiento hasta el mo-
mento actual, temas donde la información archivística 
se ha demostrado de gran ayuda. Las cuestiones toda-
vía abiertas para el estudio de las piezas del MAA 
constituyen buenas muestras de la labor por realizar 
en ese sentido, así como de la necesidad de establecer 
una convergencia entre todas estas actuaciones.
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