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La Celtiberia, territorio histo´rico que tuvo su identidad
en la Antigu¨edad, se asienta en el Sistema Ibe´rico Central y
su reborde montan˜oso con las cuencas del Ebro, Duero y
Tajo. Sus 61.643 km2 se comparten por las Comunidades
Auto´nomas de Arago´n, Castilla-La Mancha, Castilla-Leo´n,
Navarra y La Rioja. 

Caracteriza dicho territorio su despoblacio´n y extrema
ruralidad. Sus 563.862 habitantes se distribuyen en 1.291
poblaciones, de las que sus tres u´nicas capitales provincia-
les, Cuenca, Soria y Teruel, son de las menos pobladas de
Espan˜a. Su densidad media de 9 habitantes por km2 la con-
vierten, pues, en una zona dese´rtica. Adema´s, la emigracio´n
de jo´venes y adultos, especialmente la poblacio´n femenina,
junto con el envejecimiento de la poblacio´n, marcan un
futuro todavi´a mas desolador, sino se cambian estas ten-
dencias.

Pero no siempre fue asi´. Ciudades celti´beras como
Arco´briga, Bilbilis, Contrebia Belaisca, Contrebia Ca´rbica,
Erca´vica, Numancia, Uxama, Segeda, Sego´briga, Turiaso,
Tiermes, etc fueron en otro tiempo capitales y cabezas de
territorios, ricos y poblados. Actualmente sus ruinas se situ´-
an en parajes naturales de gran belleza. Configuran la base
de un patrimonio cultural y natural indiscutible. Un valor de
primer orden con el que incardinar un desarrollo sostenible
del territorio a partir del turismo cultural y natural. La Ruta
Celtibe´rica se configura como el eje que otorgue identidad y
articule dicho desarrollo. 

El 7 de diciembre de 2007 el Congreso aprobaba la Ley
para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, su finalidad:
�regular y establecer medidas para favorecer el logro de un
desarrollo sostenible del medio rural, definiendo como
medio rural a aquellas poblaciones inferiores a 30.000 habi-
tantes y a los territorios con una densidad inferior a los 100
habitantes por km2. 

El 17 de diciembre de 2007 se firmo´ un convenio de cola-
boracio´n entre la entidad promotora de la Ruta Celtibe´rica,
el Centro de Estudios Celtibe´ricos de Segeda, y el
Ayuntamiento de Calatayud, por el cual esta institucio´n se
convierte en sede de la Ruta Celtibe´rica. 

Una idea, un centro y una sede con las que impulsar el
desarrollo sostenible en el territorio de mayor ruralidad de
Espan˜a, la Celtiberia histo´rica.

Calatayud a 26 de febrero de 2008
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11..  DDeeffiinniicciio´o´nn  ddee  llaa  RRuuttaa  CCeellttiibbe´e´rriiccaa

LLooss  cceelltti´i´bbeerrooss,,  uunnaa  ppoobbllaacciio´o´nn  hhiisstto´o´rriiccaa  u´u´nniiccaa  eenn  EEuurrooppaa

Cuando Roma conquisto´ el interior de la Peni´nsula Ibe´rica
identifico´ un territorio, Celtiberia, y una poblacio´n, celti´beros,
con entidad propia. El nombre de celti´beros, al igual que otros
te´rminos compuestos de la Antigu¨edad como celtoligures o
helenogalatas, surge desde fuera del grupo al que define. En
nuestro caso, identifica a celtas en territorio ibe´rico. Las inves-
tigaciones arqueolo´gicas han demostrado su peculiaridad lin-
gu¨i´stica, hablaban una lengua indoeuropea de la familia de las
ce´lticas, y cultural, con una amalgama de elaboraciones pro-
pias e influencias de otros grupos. Dando como resultado una
identidad histo´rica diferenciada, al igual que otras poblaciones
de la Europa de la Antigu¨edad, como los etruscos.

UUnn  pprroocceessoo  hhiisstto´o´rriiccoo::  cceelltti´i´bbeerrooss  yy  rroommaannooss

La primera referencia sobre los celti´beros se debe a Tito
Livio y hace mencio´n a acontecimientos del an˜o 218 a.C. Sin
embargo, en este primer momento, denomina como tales a
poblaciones celtas que vivi´an en el interior peninsular, lugar
en donde los cartagineses reclutaban a mercenarios denomi-
nados celti´beros. Sera´ a partir del avance romano por el Ebro,
a inicios del siglo II a.C., cuando se comienza a definir y con-
cretar la Celtiberia en torno al Sistema Ibe´rico central. Esta
regio´n geogra´fica queda plenamente delimitada e identifica-
da por autores del inicio del cambio de era como Plinio,
Estrabo´n y Ptolomeo. Por ello, la Historia de los celti´beros
debe verse como un proceso histo´rico en donde poblaciones
que hunden sus rai´ces en la Edad de Hierro se desarrollan
hasta integrarse de forma progresiva en el mundo y cultura
romano. De hecho, el propio patrimonio arqueolo´gico de ciu-
dades de la entidad de Numancia, Tiermes, Uxama o
Contrebia Leucada, muestran en los mismos yacimientos la
superposicio´n de diferentes ocupaciones, siendo las eviden-
cias romano imperiales las que mejor percibe el espectador.
Hecho que se acentu´a en ciudades de origen ma´s tardi´o que
las anteriores, como Sego´briga y Bi´lbilis Ita´lica.

UUnn  tteerrrriittoorriioo  ccoommppaarrttiiddoo  ppoorr  cciinnccoo  CCoommuunniiddaaddeess
AAuutto´o´nnoommaass

La conocida como Celtiberia histo´rica se localiza en el
Sistema Ibe´rico Central y las zonas de contacto con  las cuen-
cas sedimentarias del Ebro, Tajo y Duero. Por lo tanto, tiene
una extensio´n actualmente intercomunitaria, dentro de las
Comunidades Auto´nomas de Arago´n, Castilla - Leo´n, Castilla
- La Mancha, Navarra y La Rioja. 

Emblema. Numancia.

La Celtiberia segu´n Estrabo´n.

A´mbito poli´tico actual del territorio
celtiberi´a.
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??QQuue´e´  ppuunnttooss  iinntteeggrraann  llaa  RRuuttaa  CCeellttiibbe´e´rriiccaa??

La Ruta Celtibe´rica tiene como objetivo el ofrecer de
forma conjunta aquellos yacimientos arqueolo´gicos, centros
de interpretacio´n, aulas arqueolo´gicas y museos, vinculados
con el Patrimonio histo´rico celtibe´rico en la concepcio´n
amplia de su desarrollo que abarca desde la Primera Edad del
Hierro a los primeros siglos de la Etapa Romana. 

Por ello, la seleccio´n de los lugares que se presenta en
este dossier se ha realizado teniendo en cuenta u´nicamente el
estado de la investigacio´n y musealizacio´n del amplio patri-
monio celtibe´rico. La seleccio´n definitiva se realizara´ aten-
diendo a aquellos lugares que cumplan con los requisitos
necesarios para su visita pu´blica. A ellos se incorporara´n
anualmente los nuevos lugares y centros que cumplan los
requisitos de contenido histo´rico y adecuacio´n para su visita.

22..  OOrriiggeenn  yy  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaa  iiddeeaa

La Ruta Celtibe´rica es una propuesta del Dr. Francisco
Burillo Mozota, catedra´tico de Prehistoria de la Universidad
de Zaragoza en el campus de Teruel, como colofo´n de una
serie de iniciativas de las que se entresacan aquellas ma´s des-
tacadas hasta la fecha.

11998844..  PPrriimmeerr  SSiimmppoossiioo  ddee  CCeelltti´i´bbeerrooss

La idea de la Ruta Celtibe´rica comienza a fraguarse en
1984, con motivo del Primer Simposio sobre los Celti´beros.
Estas reuniones se celebran en Daroca y han sido organiza-
das, en sus cinco primeros encuentros, por la Institucio´n
Fernando el Cato´lico y el Centro de Estudios Darocenses y, en
el sexto por el Centro de Estudios Celtibe´ricos de Segeda y el
Grupo Hiberus. Desde el primer momento los especialistas en
celti´beros han encontrado un foro comu´n donde mostrar el
resultado de sus investigaciones, creando un marco cienti´fico
sin paralelos entre otros territorios hispanos. La quinta de
estas reuniones se centro´ en la Gestio´n del Patrimonio celti-
be´rico, respondiendo a la demanda de que las investigaciones
repercutieran en el desarrollo socio-econo´mico del territorio.

11998888..  EExxppoossiicciio´o´nn  CCeelltti´i´bbeerrooss  eenn  ZZaarraaggoozzaa

La Diputacio´n de Zaragoza programa anualmente en el
Palacio de Sa´stago una serie de exposiciones, la ma´s impor-
tante de las cuales la hace coincidir con el desarrollo de las
Fiestas del Pilar. La del an˜o 1988 fue dedicada a los Celti´beros
y fue coordinada por Francisco Burillo, Jesu´s A´ngel Pe´rez

Puntos de la Ruta de la Celtibe´rica.

Portada Programa de la exposicio´n
sobre Celtibe´ros en Zaragoza.
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Casas y Maria Luisa de Sus. Se edito´ un cata´logo, se celebra-
ron un ciclo de conferencias y talleres dida´cticos, asi´ como el
II Simposio sobre los Celti´beros.

11999988..  LLaa  CCeellttiibbeerriiaa  eenn  llaa  lliissttaa  iinnddiiccaattiivvaa  ddee  llaa  UUNNEESSCCOO

En 1997 Francisco Burillo redacto´ un documento para
que se reconociera la Celtiberia como Patrimonio de la
Humanidad. El Director General de Patrimonio del Gobierno
de Arago´n lo presento´ al Consejo de Patrimonio Histo´rico,
quien en reunio´n del 20 de febrero de 1998 acepto´ la pro-
puesta, pasando a formar parte de la Lista Indicativa para su
reconocimiento por la UNESCO. Sin embargo, la falta de
resolucio´n ha dado lugar a que el colectivo de investigadores
reivindicara la ejecucio´n de esta propuesta, especialmente las
diferentes actividades desarrolladas en 2005 con motivo de la
exposicio´n de Celti´beros de Soria, coordinada por Alfredo
Jimeno. Desgraciadamente, esta demanda no so´lo no fue
oi´da sino que la Celtiberia ha sido excluida de la citada Lista
Indicativa.

22000022..  SSee  ffuunnddaa  eell  CCeennttrroo  ddee  EEssttuuddiiooss  CCeellttiibbe´e´rriiccooss

En el an˜o 2002 se crea el Centro de Estudios
Celtibe´ricos, con sede en Mara �Zaragoza�, lugar donde se
situ´a la ciudad celtibe´rica de Segeda I. Desde su fundacio´n se
invito´ a destacados especialistas a formar parte de su Comite´
Cienti´fico �vid. Relacio´n en punto 5�.  Dicho Comite´ ha sido
conocedor desde el primer momento del Proyecto de la Ruta
Celtibe´rica, asesorando y avalando su desarrollo.

22000033..  PPrreesseennttaacciio´o´nn  iinnssttiittuucciioonnaall  ddeell  PPrrooyyeeccttoo  RRuuttaa
CCeellttiibbe´e´rriiccaa

El 26 de septiembre del 2003 tuvo lugar en el
Ayuntamiento de Mara una doble reunio´n, en la que se pre-
sento´ el Proyecto Ruta Celtibe´rica, con cuantificacio´n econo´-
mica para su desarrollo, centrado esencialmente en Arago´n.
Por la man˜ana el Comite´ Cienti´fico del Centro de Estudios
Celtibe´ricos de Segeda realizo´ las precisiones que vieron per-
tinentes. Y por la tarde se entrego´ un dossier, con plano de la
ruta, a los representantes de los Programas Leader del a´mbi-
to aragone´s de la Celtiberia y al Director General de
Patrimonio de Arago´n.

Hubo posteriores reuniones con los Programas Leader
de todo el a´mbito de la Celtiberia, agrupados bajo el nombre
de �Iberkeltia�, y a los que se les entrego´ un dossier general
de toda la Ruta Celtibe´rica, sin que  desde el a´mbito concreto
de Arago´n ni del territorio de la Celtiberia histo´rica se consi-
guiera el apoyo definitivo a la idea originaria.

Portada Informe Celtiberia Patri-
monio Cultural de la Humanidad.

Reunio´n del Comite Cienti´fico del
CECS.

Portada del Cata´logo de la exposi-
cio´n �Celtiberos�, Zaragoza 1988.
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22000055--22000077..  DDeessaarrrroolllloo  ddeell  PPrrooyyeeccttoo  RRuuttaa  CCeellttiibbe´e´rriiccaa

Desde el Seminario de Arqueologi´a y Etnologi´a
Turolense, se obtuvo en los an˜os 2006 y 2007 ayuda del
INAEM de Arago´n para el desarrollo del proyecto Ruta
Celtibe´rica. Este hecho ha permitido la contratacio´n del
arqueo´logo Clemente Polo Cutando para el avance del
Proyecto, colaborando en el ana´lisis del Patrimonio
Celtibe´rico, seleccio´n de lugares, realizacio´n de cartografi´a,
redaccio´n de textos, etc. 

Asi´ mismo, la Ruta Celtibe´rica forma parte del  Proyecto
I+D: HUM2005-03369/HIST, financiado por el Ministerio de
Educacio´n y Ciencia y los fondos FEDER.

22000077..  CCaallaattaayyuudd  ssee  ccoonnvviieerrttee  eenn  SSeeddee  ddee  llaa  RRuuttaa
CCeellttiibbe´e´rriiccaa

Tras mu´ltiples intentos, el Ayuntamiento de Calatayud
ha sido la u´nica institucio´n que ha aceptado impulsar de
forma estable el Proyecto Ruta Celtibe´rica, convirtie´ndose en
Sede de la misma. El 20 de diciembre de 2007, su Alcalde
firmo´ un Convenio con el Presidente del Centro de Estudios
Celtibe´ricos de Segeda, por el que aportaba una cantidad eco-
no´mica para su desarrollo, la cual ha permitido en enero de
2008 la contratacio´n de la arqueo´loga Esperanza Saiz, con
dedicacio´n exclusiva para el desarrollo de la Ruta Celtibe´rica.
Se establece una direccio´n de contacto informa´tico: inforu-
ta@celtiberia.info. 

22000088..  IInntteeggrraacciio´o´nn  ddee  llooss  iinnvveessttiiggaaddoorreess  eenn  llaa  RRuuttaa
CCeellttiibbe´e´rriiccaa

Como primer acto de esta nueva andadura se procedio´ a
enviar el dossier previamente redactado de la Ruta
Celtibe´rica a todas las personas que, segu´n nuestros conoci-
mientos, teni´an en esta fecha la direccio´n y/o responsabilidad
de las actuaciones en yacimientos, centros de interpretaccio´n
y museos. Con el fin de que tuvieran conocimiento exacto del
Proyecto y corrigieran la propuesta de texto correspondiente
a cada uno de los lugares seleccionados. Tras recibir la prime-
ra correccio´n, aportes de fotografi´as, asi´ como dudas y pre-
guntas con respecto al Proyecto se procedio´ a enviar unas
segundas pruebas aclarando las cuestiones planteadas. 

La contestacio´n no ha podido ser ma´s positiva �vid. Lista
6�, de forma que en el dossier actual aparecen ya firmados
cada uno de los lugares por los investigadores que han deci-
dido implicarse y en el desarrollo del Proyecto Ruta
Celtibe´rica.

Visita del Comite cienti´fico del CECS
al yacimiento de Segeda I.

Firma del Convenio entre el Ayun-
tamiento de Calatayud y el CECS.

Excavaciones arqueolo´gicas en El
Castellar de Berrueco.
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33..  RRuuttaa  CCeellttiibbe´e´rriiccaa,,  ttuurriissmmoo  ccuullttuurraall  yy  ddeess--
aarrrroolllloo  ddeell  mmeeddiioo  rruurraall

La mayor parte de los arqueo´logos que trabajamos en la
Celtiberia entendemos que la investigacio´n, la conservacio´n y
musealizacio´n de los yacimientos arqueolo´gicos debe tras-
cender a la sociedad y convertirse en un elemento clave para
su desarrollo social y econo´mico. El 27 de diciembre de 2007
entro´ en vigor la Ley para el desarrollo sostenible del medio
rural, su contenido convierte al territorio de la Celtiberia his-
to´rica en el lugar ido´neo para su aplicacio´n.

LLaa  eexxttrreemmaa  rruurraalliiddaadd  ddeell  tteerrrriittoorriioo  ddee  llaa
CCeellttiibbeerriiaa  hhiisstto´o´rriiccaa

En el prea´mbulo de la Ley para el des-
arrollo sostenible del medio rural se hace
hincapie´ de �La importancia actual del medio
rural en Espan˜a, que integra al 20 por ciento
de la poblacio´n�, definiendo en su arti´culo 3,
a efectos de esta ley, que medio rural es �el
espacio geogra´fico formado por la agrega-
cio´n de municipios o entidades locales meno-
res definido por las administraciones compe-
tentes que posean una poblacio´n inferior a
30.000 habitantes y una densidad inferior a
los 100 habitantes por km2�. 

Si esta informacio´n se aplica al territorio
hispano donde se situ´a la Celtiberia histo´rica,
centralizada en torno al Sistema Ibe´rico
Central, los resultados no pueden ser ma´s
desoladores. Su amplio territorio de 61.643
km2, cuenta tan so´lo con unos 563.862 habi-
tantes. Esto es, si bien corresponde a un 12%
del territorio espan˜ol, so´lo habitan el 1,25%
de sus habitantes. Si la densidad media de
toda Espan˜a es de 89 habitantes por km2, los
9 de la Celtiberia histo´rica la situ´an en la cu´s-
pide de los territorios ma´s despoblados de
Espan˜a. Pero, adema´s, las tres u´nicas ciuda-
des, como son Cuenca, Soria y Teruel se
encuentran pro´ximas al li´mite de los 30.000
habitantes, el resto se distribuye por 1.288
nu´cleos menores, donde reside el 79 % de la
poblacio´n. 

UUnn  ffuuttuurroo  iinncciieerrttoo

Si la realidad muestra una gran despobla-
cio´n, una alta ruralizacio´n y una presencia
mi´nima de ciudades, las perspectivas de futu-
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ro no pueden ser ma´s pesimistas, habie´ndose calificado de
aterradora. Sirva como ejemplo el hecho de que en la
Celtiberia se encuentran 515 nu´cleos en regresio´n, esto es  con
una poblacio´n inferior a los 100 habitantes, mientras que en
el resto de Espan˜a solo existen 481.

Los datos de los u´ltimos an˜os acusan una gran crisis demo-
gra´fica. Un e´xodo masivo de la poblacio´n joven y adulta, esen-
cialmente femenina. Un descenso dra´stico de los nacimientos.
Un alto envejecimiento de la poblacio´n, ma´s de un 40% de los
municipios superan los 50 an˜os de media, lo que impide el rele-
vo generacional y los situ´a en los niveles de mayor envejeci-
miento de Europa. De forma que un buen nu´mero de poblacio-
nes esta´n destinadas a su total desaparicio´n. Se  hace urgente y
necesario la toma de medidas adecuadas para romper las ten-
dencias negativas e impulsar un desarrollo.

LLaa  CCeellttiibbeerriiaa  hhiisstto´o´rriiccaa  uunn  tteerrrriittoorriioo  ddeesse´e´rrttiiccoo  aa  eessccaallaa
eeuurrooppeeaa

Si la densidad media de 9 habitantes por km2 de la
Celtiberia histo´rica es de las mas bajas de Espan˜a, sus carac-
teri´sticas de verdadero desierto quedan reflejadas cuando se
buscan los paralelos a escala de Europa, ya que debemos
incluirla en las regiones a´rticas de Suecia y Finlandia con den-
sidades de 9,8 en Dalarnas Ia¨n; 9, 6 en Pohjois-Karjla; con 4,6
en Va¨sterbottens Ia¨n o 2 en Lappi. Cifra extrema en la que se
encuentran las zonas rurales ma´s deshabitadas de la
Celtiberia como la Serrani´a de Albarraci´n.

LLaa  uurrggeennttee  nneecceessiiddaadd  ddee  aapplliiccaarr  LLeeyy  ppaarraa  eell  ddeessaarrrroolllloo  ssooss--
tteenniibbllee  ddeell  mmeeddiioo  rruurraall

Esta ley surge ante la necesidad de �establecer una poli´-
tica rural propia, plenamente adaptada a nuestras condicio-
nes econo´micas, sociales y medioambientales particulares� y
�regular y establecer medidas para favorecer el logro de un
desarrollo sostenible del medio rural�. Se valora como en el
medio rural se concentra �una parte significativa de nuestro
patrimonio cultural�, que en nuestro caso corresponde a todo
el patrimonio Celtibe´rico. Asi´ mismo, se marca entre los obje-
tivos de la Ley:  �Conservar y recuperar el patrimonio y los
recursos naturales y culturales del medio rural�.

El territorio de la Celtiberia histo´rica se situ´a en el a´mbi-
to preferencial de las zonas rurales a revitalizar, �aquellas con
escasa densidad de poblacio´n, elevada significacio´n de la acti-
vidad agraria, bajos niveles de renta y un importante aisla-
miento geogra´fico o dificultades de vertebracio´n�. De hecho,
su baji´sima densidad demogra´fica y su absoluta ruralidad, la
situ´a en el ma´s alto ranking de las zonas preferenciales de
toda Espan˜a. 

Nota de prensa sobre la visita de la
Ministra de Agricultura a Calatayud.

Actividades tradicionales en el
mundo rural.

Grupo de personas de la 3� Edad en
la plaza de un pueblo de Teruel.
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El desarrollo de la Ruta Celtibe´rica, se adecua al de las
medidas marcadas por la Ley: �Fomentar el turismo rural, en
particular a trave´s de una adecuada ordenacio´n de la oferta y
la mejora de la demanda turi´stica, con una atencio´n preferen-
te al fomento de un turismo sostenible en las zonas rurales
prioritarias, … dando prioridad a la conservacio´n del medio
ambiente, el paisaje y el patrimonio natural y cultural�.
�Proteger el patrimonio histo´rico-arti´stico ubicado en los
municipios rurales y fomentar su mantenimiento y restaura-
cio´n adecuados�. De hecho, puede decirse, que la aplicacio´n
de la Ley para el desarrollo sostenible del medio rural es el
u´nico horizonte abierto para cambiar de sino el futuro de los
habitantes de la Celtiberia histo´rica. 

LLaa  RRuuttaa  CCeellttiibbe´e´rriiccaa,,  aarrttiiccuullaaddoorraa  ddeell  tteerrrriittoorriioo

El desarrollo de la Ruta Celtibe´rica parte de la investiga-
cio´n interdisciplinar ma´s rigurosa. Tiene como objetivo iden-
tificar, conocer e inventariar el patrimonio arqueolo´gico exis-
tente en el territorio de la Celtiberia histo´rica. Potenciar
medidas para su proteccio´n, conservacio´n y musealizacio´n.
Realizar actividades dida´cticas, formativas y docentes, dirigi-
das a escolares, bachilleres, universitarios y sociedad en gene-
ral, tendentes a la difusio´n, transmisio´n de conocimientos,
sensibilizacio´n y valoracio´n de la etapa histo´rica correspon-
diente a los celti´beros. En suma, convertir la Ruta Celtibe´rica
en un medio del desarrollo social y econo´mico, sostenible y
permanente del a´mbito rural donde se encuentra, como un
elemento clave del turismo cultural.

La Ruta Celtibe´rica une espacio y tiempo. Junto a los
yacimientos arqueolo´gicos, centros de interpretacio´n y
museos visitables, agrupa tambie´n los eventos y festividades
de cara´cter histo´rico vinculados con lo celtibe´rico.  La ruta
celtibe´rica promocionara´ tambie´n las poblaciones y espacios
naturales relacionados con la misma. Se contactara´ con hote-
les, casas rurales, balnearios y restaurantes para que puedan
encontrar en ella su promocio´n y el visitante su servicio.

44..  AAccttuuaacciioonneess  pprreevviissttaass  eenn  eell  22000088

??QQuue´e´  lluuggaarreess  ddee  llaa  RRuuttaa  CCeellttiibbe´e´rriiccaa  vvaann  aa  pprroommoocciioonnaarrssee??

La seleccio´n que se presenta en el presente dossier reco-
ge aquellos yacimientos que con nuestros conocimientos en
el an˜o 2005 pensa´bamos que previsiblemente, con una inver-
sio´n moderada, pudieran estar acondicionados para su visita
en junio de 2008, fecha de presentacio´n pu´blica de la ruta. 

Sin embargo, u´nicamente se  dara´n a conocer aquellos
lugares que puedan estar acondicionados para dicha fecha,

Recreacio´n histo´rica. Numancia.

Visitantes en el Alto Chaco´n, Teruel.

Sego´briga. Cabezo Griegos.

Visita guiada a Tiermes.
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tanto por proteccio´n de los propios yacimientos, como por
prestigio de la propia Ruta Celtibe´rica y satisfaccio´n de los
visitantes. En an˜os sucesivos se ira´n sumando aquellos luga-
res que reu´nan las condiciones precisas para su visita.

LLooggoottiippoo  ddee  llaa  RRuuttaa  CCeellttiibbe´e´rriiccaa

De forma consensuada con el Comite´ Cienti´fico del
Centro de Estudios Celtibe´ricos de Segeda se ha tomado el
desarrollo de la marca de identidad o logos de la Ruta
Celtibe´rica a partir de la fi´bula de jinete, en concreto del
ejemplar aparecido en Herrera de los Navarros, por ser este
un elemento comu´n en toda la Celtiberia, de hecho, se podri´a
decir que es el u´nico que aparece en todo su territorio histo´-
rico, existiendo variaciones solamente en cuanto a detalles
decorativos.

Se ha encargado a la empresa: EKIX Soluciones Gra´ficas
de Teruel el desarrollo de este logos. Sus propuestas han sido
enviadas a los componentes del Comite´ Cienti´fico del Centro
de Estudios Celtibe´ricos de Segeda y al grupo de colaborado-
res de la Ruta Celtibe´rica. Con las aportaciones e ideas reco-
gidas se esta´ cerrando su disen˜o y esta´ previsto hacer la pre-
sentacio´n pu´blica del logos en marzo de 2008.

PPa´a´ggiinnaa  wweebb    

Se han adquirido tres dominios de pa´gina web: www.cel-
tiberia.info; www.celtiberica.com y www.celtiberica.es. La
informacio´n correspondiente a la Ruta Celtibe´rica, sera´ tradu-
cida a 6 idiomas �France´s, Ingle´s, Alema´n, Italiano, Japone´s y
Chino, en sus dos vertientes, el popular y el culto o mandari-
no�. Dicha pa´gina sera´ utilizada como medio de difusio´n inter-
nacional del contenido y objetivos de la Ruta Celtibe´rica.

AAggeennddaa

Se esta´ redactando la agenda correspondiente al an˜o
2008. Las anualidades comenzara´n el 15 de marzo, fecha de
especial trascendencia en el a´mbito celtibe´rico, ya que en el
an˜o 154 a. C., con la declaracio´n de Guerra del Senado roma-
no al segedense, se cambio´ el calendario de los idus de marzo
a las calendas de enero. 

En esta agenda se recogera´n los yacimientos, museos y
centros de interpretacio´n visitables de la Ruta Celtibe´rica con
sus correspondientes horarios, asi´ como los eventos que en
ella se celebren. Se va a intentar conseguir la financiacio´n
necesaria para que pueda repartirse gratuitamente en la
Expo de Zaragoza, puntos de la ruta, oficinas de turismo y
establecimientos asociados.

Fi´bula de jinete procedente de Los
Castellares de Herrera de los Nava-
rros.

Pa´gina web segeda.net.
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SSeen˜n˜aalliizzaacciio´o´nn  eenn  aauuttoovvi´i´aass  yy  ccaarrrreetteerraass

La sen˜alizacio´n en autovi´as y carreteras es altamente
restrictiva. Sin embargo, esta´ permitido legalmente que se
puedan anunciar los yacimientos arqueolo´gicos reconocidos
como Bienes de Intere´s Cultural. Por ello, entre los primeros
objetivos de la Ruta Celtibe´rica se encuentra el solicitar al
Ministerio de Obras Pu´blicas la sen˜alizacio´n de estos puntos.

RRuuttaa  CCeellttiibbe´e´rriiccaa::  uunn  IIttiinneerraarriioo  CCuullttuurraall  EEuurrooppeeoo

El Consejo de Europa establecio´ en 1987 la figura de los
Itinenarios Culturales Europeos y en 1998 el Consejo de
Ministros establecio´ su reglamento correspondiente. En el se
defini´a el Itinerario Cultural Europeo �como un recorrido que
abarca uno o varios pai´ses o regiones, y que se organiza alre-
dedor de temas cuyo intere´s histo´rico, arti´stico o social se
revela como europeo, sea en funcio´n del trazado geogra´fico
del itinerario, sea en funcio´n de su contenido y de su signifi-
cacio´n�. El primer itinerario reconocido fue el Camino de
Santiago, a e´l se han sumado, entre otros, Los Celtas en 1990,
los Vikingos en 1992, las rutas de los fenicios en 1994, el
Legado de Al-Andalus en 1997. Indudablemente, el
Patrimonio histo´rico legado por Los Celti´beros cumple con
los requisitos ma´s rigurosos para que sea reconocido como
Itinerario Cultural Europeo.

Tambie´n cumple los objetivos que se pretenden con
tales itinerarios: �se prestan a proyectos europeos de coope-
racio´n a largo plazo en los dominios de la investigacio´n, de la
valoracio´n patrimonial, de la cultura y de la pra´ctica de las
artes, de los intercambios culturales y educativos de los jo´ve-
nes, del turismo cultural en Europa y del desarrollo cultural
permanente�. 

EExxppoo  22000088..  SSuumme´e´rrggeettee  eenn  llaa  CCeellttiibbeerriiaa

Zaragoza se convertira´ con la Expo 2008 en el escapara-
te mundial de las rutas turi´sticas. Esta ciudad se configura
como punto de salida de la Ruta Celtibe´rica, haciendo honor
a las palabras de Estrabo´n: Caesaraugusta entre los celti´beros
que, de esta manera, se convierte en verdadero lema y nexo
de unio´n entre el evento puntual de la Expo y el permanente
de la Ruta Celtibe´rica. La celebracio´n de la Expo 2008 sera´ un
buen motivo para invitar a sus visitantes que se sumerjan en
el turismo histo´rico a trave´s de la Ruta Celtibe´rica.

Sen˜alizacio´n de yacimiento arqueo-
lo´gico en autovia.
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55..  CCeennttrroo  ddee  EEssttuuddiiooss  CCeellttiibbe´e´rriiccooss..  UUnn  ccoommii--
tte´e´  cciieenntti´i´ffiiccoo  aallttaammeennttee  ccuuaalliiffiiccaaddoo

El Centro de Estudios Celtibe´ricos de Segeda tiene como
objetivo principal el impulsar las investigaciones sobre la
etapa celtibe´rica. Consustancial a esta actividad es que sus
resultados se integren en el desarrollo social y econo´mico del
territorio. Por ello el aval que esta institucio´n hace de la Ruta
Celtibe´rica. como un proyecto que permita el desarrollo sos-
tenible del medio rural a trave´s del turismo cultural.

DDiirreeccttoorr
Dr. Francisco Burillo Mozota

Catedra´tico de Prehistoria. Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 
de Teruel

CCoommiitte´e´  CCiieenntti´i´ffiiccoo  
Dr. Marti´n Almagro Gorbea. 

Acade´mico Antiquario. Real Academia de la Historia.
Catedra´tico de Prehistoria. Universidad Complutense.

Dra. M�. Jose´ Alonso Lo´pez. 
Catedra´tica de la  E. S. de Conservacio´n y Restauracio´n de Bienes 
Culturales.

Dr. Miguel Beltra´n Lloris. 
Conservador Director Museo Provincial de Zaragoza.

Dra. M�. Concepcio´n Blasco Bosqued. 
Catedra´tica de Prehistoria. Universidad Auto´noma de Madrid.

Dra. M�. Luisa Cerden˜o Serrano. 
Profesora Titular de Prehistoria. Universidad Complutense.

Dra. Almudena Domi´nguez Arranz. 
Profesora Titular de Arqueologi´a. Universidad de Zaragoza.

Dra. M�. Paz Garci´a-Bellido. 
Investigadora Cienti´fica. Centro de Estudios Histo´ricos. C.S.I.C.

Dr. Javier de Hoz. 
Catedra´tico de Filologi´a Griega. Universidad Complutense.

Dr. Alfredo Jimeno Marti´nez. 
Profesor Titular de Prehistoria. Universidad Complutense.

Dr. Alberto J. Lorrio Alvarado. 
Catedra´tico de Prehistoria. Universidad de Alicante.

Dr. Francisco Marco Simo´n. 
Catedra´tico de Historia Antigua. Universidad de Zaragoza.

Dr. Jose Luis Pen˜a Monne.
Catedra´tico de Geografi´a Fi´sica. Universidad de Zaragoza.

Dr. Fernando Romero Carnicer
Catedra´tico de Prehistoria. Universidad de Valladolid.

Dr. Arturo Ruiz Rodri´guez. 
Catedra´tico de Prehistoria. Universidad de Jae´n.

Dr. Gonzalo Ruiz Zapatero.
Catedra´tico de Prehistoria. Universidad Complutense.

Dr. Joan Sanmarti´ Grego. 
Catedra´tico  de Prehistoria. Universidad Central de Barcelona.
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66..  IInnvveessttiiggaaddoorreess  CCoollaabboorraaddoorreess  RRuuttaa
CCeellttiibbe´e´rriiccaa

Cada uno de los puntos seleccionados de la Ruta
Celtibe´rica fue enviado a cada una de las personas responsa-
bles de los mismos. La respuesta de colaboracio´n desinteresa-
da ha sido pra´cticamente total, como se recoge en la relacio´n
de 45 nombres siguientes, con referencia a su vinculacio´n
profesional y a los yacimientos, centros y museos.

Dr. Juan Manuel Abascal Palazo´n. 
Catedra´tico de Historia Antigua. Universidad de Alicante.
Codirector de la excavacio´n de Sego´briga.

D. Isidro Aguilera Arago´n. 
Investigador. Centro de Estudios Borjanos.
Director del Museo Arqueolo´gico de Borja.

Dr. Marti´n Almagro-Gorbea. 
Catedra´tico de Prehistoria. Universidad Complutense. 
Codirector de la excavacio´n de Sego´briga.

Dr. Jesu´s A.  Arenas Esteban.
Investigador.  Centro de Estudios de Molina y Alto Tajo.
Director del Proyecto Olmeda.
Director de la excavacio´n de El Palomar.

Dr. Miguel Beltra´n Lloris. 
Director Museo. Zaragoza.
Director Museo Provincial de Zaragoza.

D. Juan Pedro Benito Batanero. 
ARECO S.L. Soria.
Investigador Castros Sorianos.

D�. M� Jose´ Berna´rdez Go´mez.
Investigadora. Asociacio´n �Lapis Specularis�. 
Codirectora del �Proyecto  Cien mil pasos alrededor de Sego´briga�.

Dr. Francisco Burillo Mozota. 
Catedra´tico de Prehistoria. Universidad de Zaragoza.Teruel.
Director del Proyecto Segeda.

D�. Mo´nica Campos Rodri´guez. 
Directora Museo. Castejo´n �Navarra�.
Directora del Museo Municipal de Castejo´n.

D�. M� Ascensio´n Cano Di´az-Tendero. 
Investigadora Centro de Estudios Celtibe´ricos.
Directora del Proyecto Segeda Nova.

Dra. Rosario Cebria´n Ferna´ndez. 
Profesora Asociada. Universidad de Valencia.
Directora del Parque Arqueolo´gico de Sego´briga.
Codirectora de la excavacio´n de Sego´briga.

Dra. M� Luisa Cerden˜o Serrano. 
Profesora Titular de Prehistoria. Universidad Complutense.
Directora de la excavacio´n El Ceremen˜o.
Codirectora de la excavacio´n Necro´polis de Herreri´a.
Codirectora de  la excavacio´n Los Rodiles.

Marta Chorda´ Pe´rez. Investigadora. 
Centro de Estudios Celtibe´ricos.
Codirectora de la excavacio´n Los Rodiles.
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Dr. Miguel A´ngel de la Iglesia Santamari´a. 
Profesor Titular Universidad de Valladolid.
Codirector del Proyecto Tiermes.
Codirector de la excavacio´n de Clunia.

D. Javier Fanlo Loras. 
Investigador Centro de Estudios Celtibe´ricos.
Investigador Dique de Muel.

D� Susana Ferrero Ros. 
Arqueo´loga. Guadalajara.
Codirectora de la excavacio´n en Castilviejo.

Dr. A´ngel Fuentes Domi´nguez.
Profesor Titular de Arqueologi´a. Universidad Auto´noma de Madrid.
Codirector de las excavaciones en Valeria.

Dra. Carmen Garci´a Merino.
Profesora Titular de Arqueologi´a. Universidad de Valladolid.
Directora de la excavacio´n de Uxama.
Directora Aula Arqueolo´gica de Uxama.

Dr. Ernesto Garci´a-Soto Mateos. 
Catedra´tico de Historia IES. Marti´n Va´zquez de Arce, Sigu¨enza.
Codirector de la excavacio´n de Castilviejo.

D�. Sofi´a Go´mez Villahermosa.
Investigadora. Centro de Estudios Turiasonenses.
Directora de la excavacio´n de La Orun˜a.
Investigadora de Tarazona y su Museo. 

D. Alberto Gonzalo Monge.
Investigador. Centro de Estudios Celtibe´ricos.
Director de la excavacio´n de Arco´briga.

D. Juan Carlos Guisado di Monti.
Investigador. Asociacio´n �Lapis Specularis�. Cuenca.
Codirector del �Proyecto  Cien mil pasos alrededor de Sego´briga�.

D. Alex Hernaiz Go´mez. 
Investigador. Centro de Interpretacio´n de Cueva de Hierro. Cuenca.
Responsable del Centro de Interpretacio´n de Cueva de Hierro.

Dr. Jose A. Herna´ndez Vera.
Profesor Titular de Prehistoria. Universidad de Zaragoza.
Director de la excavacio´n de Contrebia Belaisca. 
Director de la excavacio´n de Contrebia Leukade.

D�. Yolanda Herranz Maci´as. 
Investigadora. Alarifes de la Cultura. Medinaceli.
Encargada del Aula Arqueolo´gica de Medinaceli.

Dr. Alfredo Jimeno Marti´nez. 
Profesor Titular de Prehistoria. Universidad Complutense.
Director del Proyecto Numancia.
Director Aula Arqueolo´gica de Numancia.

Rau´l Lo´pez Romero. 
Investigador. Centro de Estudios Celtibe´ricos de Segeda.
Codirector del �Proyecto Poblamiento de los Valles del Jiloca y Piedra�.

Dr. Jose´ Ignacio Lorenzo Lorenzo. 
Investigador.
Parque Arqueolo´gico de la I E. Hierro de Fre´scano.

Dr. Francisco Marco Simo´n. 
Catedra´tico de Historia Antigua. Universidad de Zaragoza.
Codirector �Proyecto Pen˜alba de Villastar�.
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Dr. Manuel Marti´n-Bueno.
Catedra´tico de Arqueologi´a. Universidad de Zaragoza. 
Codirector del �Plan Director de Bi´lbilis�. 
Director del Museo de Calatayud.

D. Manuel Monasterio Cruz. 
Director Museo. Molina de Arago´n.
Director de Museo Municipal de Molina de Arago´n. 

D�. Sandra Pando Herrero.
Ayuntamiento de Aguilar del Ri´o Alhama.
Encargada del Centro de Intepretaccio´n de Contrebia Leukade.

Dr. Cesa´reo Pe´rez Gonza´lez. 
Profesor Titular de Arte Antiguo y Arqueologi´a. Universidad Sek.
Codirector del Proyecto Tiermes.
Director Museo de Tiermes.

D. Clemente Polo Cutando. 
Investigador. Seminario de Arqueologi´a y Etnologi´a Turolense.
Director del �Proyecto Fuente de los Haces: Berrueco�.
Codirector del �Proyecto Poblamiento de los Valles del Jiloca y Piedra�.
Codirector del �Proyecto Mineri´a y Siderurgia antigua en S. Menera�.

D�. Concepcio´n Rodri´guez Ruza. 
Directora Museo. Cuenca.
Directora Museo Provincial de Cuenca.

Dr. Fernando Romero Carnicero. 
Catedra´tico de Prehistoria. Universidad de Valladolid.
Investigador Castros Sorianos.

Dra. Rebeca Rubio Rivera.
Profesora Titular de H� Antigua.Universidad de Castilla-La Mancha.
Directora de la excavacio´n de Erca´vica.

Gabriel Rian˜o Rian˜o. 
Investigador. Alarifes de la Cultura. Medinaceli.
Encargada del Aula Arqueolo´gica de Medinaceli.

D�. Teresa Sagardoy Fidalgo. 
Investigadora. Universidad Complutense.
Codirectora de la excavacio´n de Los Rodiles.
Codirectora de la excavacio´n de la necro´polis de Herreri´a.

D. J. Carlos Saenz Preciado. 
Profesor Ayudante. Universidad de Zaragoza.
Codirector del Plan Director de de Bilbilis.

D. Alberto Sanz Aragone´s. 
ARECO S.L. Soria.
Investigador Castros Sorianos.

D. Carlos Tabernero Gala´n. 
ARECO S.L. Soria.
Investigador Castros Sorianos.

D. Eli´as Tere´s Navarro. 
Director  Museo. Soria.
Director  Museo Numantino.

Dr. Francesc Tuset Bertra´n.
Profesor Titular de Arqueologi´a. Universidad de Barcelona.
Codirector de la excavacio´n de Clunia.
Director del Centro de Interpretacio´n de Clunia.

D�. Carolina Villagordo Ros.
Investigadora. Seminario de Arqueologi´a y Etnologi´a Turolense.
Codirectora del �Proyecto Mineri´a y Siderurgia antigua en S. Menera�.
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77..  CCaatta´a´llooggoo  yyaacciimmiieennttooss  yy  mmuusseeooss  ddee  llaa  rruuttaa  cceellttiibbe´e´--
rriiccaa..



AArraaggo´o´nn: 11.- Turiaso y Exposicio´n permanente del CET, Tarazona. 22.- Parque arqueolo´gico 1� Edad del Hierro, Frescano. 33.- Museo de, Borja. 44.-
Turiazu, Vera de Moncayo. 55.-  Museo de Zaragoza. 66.- Contrebia Belaiska, Botorrita. 77.- Bi´lbilis Ita´lica, Calatayud. 88.- Museo de la Ciudad,
Calatayud. 99.- Arco´briga, Monreal de Ariza. 1100.- Segeda II, Belmonte de Gracia´n. 1111.- Segeda I, Mara. 1122.- Poblados celtibe´ricos de la La Laguna
de Gallocanta. 1133.- El Castellar y Centro de interpretacio´n, Berrueco. 1144.- La Caridad, Caminreal. 1155.- Conjunto metalu´rgico celti´bero-romano
de Sierra Menera. 1166.- Alto Chaco´n, Teruel. 1177.- Museo Provincial, Teruell. 1188.- Pen˜alba, Villastar.

CCaassttiillllaa  --  LLeeo´o´nn: 1199.- Clunia y Centro de interpretaccio´n arqueolo´gica, Pen˜alba de Castro. 2200.- Castros Sorianos. 2211.- Numancia y Aula Arqueolo´gica,
Garray. 2222.- Museo Numantino, Soria. 2233.- Uxama y Aula Arqueolo´gica, Burgo de Osma. 2244 .- Parque Arqueolo´gico de Tiermes, Montejo de
Tiermes. 2255.- Aula Arqueolo´gica, Medinaceli.

CCaassttiillllaa  --  LLaa  MMaanncchhaa: 2266.- Castro de Castilviejo, Cubillas del Pinar. 2277.- El Palomar, Aragoncillo. 2288.- Dehesa de la Olmeda, Olmeda de Cobeta. 2299.-
Castro de los Rodiles, Cubillejo de la Sierra. 3300.- El Ceremen˜o, necro´plis y Aula Arqueolo´gica, Herreri´a.  3311.- Museo Municipal, Molina. 3322..--
Mineri´a de Hierro, Cueva del Hierro. 3333..--Ercavica, Can˜averuelas. 3344.- Museo Provincial, Cuenca. 3355.- Distrito minero de Lapis Specularis. 3366.-
Segobriga, Saelices. 3377.- Valeria, Valera de Abajo.

LLaa  RRiioojjaa:: 3388..--  Contrebia Leukade y Centro de Interpretacio´n, Aguliar del Ri´o Alhama.

NNaavvaarrrraa::  3399..--  Museo municipal, Castejo´n.

1199rruuttaa  cceellttiibbe´e´rriiccaa
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AArraaggo´o´nn



2211rruuttaa  cceellttiibbe´e´rriiccaa

CCiiuuddaadd  ddee  TTuurriiaassoo
Tarazona

Zaragoza

En el subsuelo del casco
viejo de Tarazona se con-
servan los restos de la
antigua ciudad de Turiaso,
municipio romano desde
el an˜o 31 a.C. y una de las
ma´s importantes cecas del
Valle del Ebro.

Son numerosos los hallazgos urbanos
de este momento en los que destacan los
mosaicos de la Calle Tudela o los de la
Huerta del Seminario, adema´s de los
esculto´ricos, como una estatua de �mele-
agro�, una cabeza de �pluto� o el sarco´fa-
go clipeado del convento de los
Carmelitas descalzos. 

Tambie´n destaca el conjunto de culto
a las aguas del Solar de Allue Salvador
con la espectacular cabeza de Augusto
en Sardo´nice y la cabeza de ma´rmol de
Minerva.

Adema´s, en el te´rmino de Tarazona se
conocen varios enclaves tipo villae con
hallazgos muy importantes como los res-
tos de una fullonicae encontrados en la
villa tardorromana del Poli´gono
Industrial de Tarazona.

Sofia Go´mez Villarhermosa
Centro de Estudios Turiasonenses

Cabeza de Agusto en sardo´nice procedente de
Tarazona.

Vista general de la localidad.

Restos de la villa Tardorromana del Poli´gono Industrial.
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EExxppoossiicciio´o´nn  ppeerrmmaannttee
CCeennttrroo  ddee  EEssttuuddiiooss  TTuurriiaassoonneennsseess

Tarazona
Zaragoza

En los bajos del Palacio
Episcopal de Tarazona se
aloja la exposicio´n perma-
nente de arqueologi´a que
muestra las piezas y ele-
mentos arqueolo´gicos ma´s
sobresalientes de la ciudad
de Tarazona y su entorno
desde la prehistoria hasta
e´poca romana.

Los materiales proceden de las exca-
vaciones realizadas en los u´ltimos an˜os
tanto en el casco urbano de Tarazona
como en los yacimientos de su entorno.

En concreto, destacan las salas dedi-
cadas a e´poca celtibe´rica con materiales
procedentes de la ciudad celtibe´rica de
Turiaso en La Orun˜a y a la e´poca roma-
na, principalmente a partir de los vesti-
gios localizados en Tarazona y en las
villas romanas de su entorno. 

Sofia Go´mez Villarhermosa
Centro de Estudios Turiasonenses

Patio interior del edificio.

Vista de una de las salas de la exposicio´n.

Vitrina con materiales de la exposicio´n �Arqueologi´a
del Moncayo�.
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PPaarrqquuee  AArrqquueeoollo´o´ggiiccoo  
11�� EEddaadd  ddeell  HHiieerrrroo  eenn  eell  VVaallllee  ddeell  EEbbrroo  

Fre´scano
Zaragoza

Agrupa un Centro de
Interpretacio´n en la locali-
dad de Fre´scano y un par-
que arqueolo´gico y natu-
ral en Burre´n. 

El Centro de Interpretacio´n alberga
una sala sobre las caracteri´sticas de la
ocupacio´n durante la 1� Edad del Hierro. 

El Parque Arqueolo´gico cuenta con la
reconstruccio´n de una caban˜a, en la que
se realizan los talleres de arqueologi´a
experimental con estudiantes y grupos
organizados con monitores, una caban˜a
de servicios, un sendero bota´nico, otro
de huellas y sonidos del bosque, un
campo de tiro de arco y dos aulas abier-
tas.

Adema´s, pueden visitarse los cinco
yacimientos arqueolo´gicos pertenecien-
tes a la Primera Edad del Hierro declara-
dos Bien de Intere´s Cultural.

Se ha excavado el Cabezo del
Morredo´n, con resultados de gran inte-
re´s para el conocimiento de la Primera
Edad del Hierro en el valle del Ebro.

Jose´ Ignacio Lorenzo Lorenzo
Decano  del Colegio Oficial de D.L.F.L.C. Arago´n

Reconstruccio´n de una caban˜a de la Primera Edad del
Hierro en el Parque Arqueolo´gico.

Vista de los yacimientos de Burre´n y Burrena.

Maqueta del Museo de Fre´scano.
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BBuurrssaauu,,  MMuusseeoo  AArrqquueeoollo´o´ggiiccoo
Borja

Zaragoza

La ciudad celtibe´rica de
Bursau se situ´a en la
actual localidad de Borja.
El Museo Arqueolo´gico se
ubica en la antigua Iglesia
parroquial de San Miguel,
incluida en el listado de
Monumentos de Arte
Mu´dejar Aragone´s.

El Museo es fruto de un proyecto de
colaboracio´n entre el ayuntamiento de
Borja y el Centro de Estudios Borjanos.
Tiene como objetivo la puesta en valor
del rico patrimonio arqueolo´gico  del
Campo de Borja desde el Paleoli´tico
hasta la Edad Media, con especial dedica-
cio´n a los materiales provinientes de la
ciudad celtibero - romana de Bursau y a
sus precedentes prehisto´ricos.

La cultura celtibe´rica se muestra en
dos vitrinas �7 y 8� y varias piezas exen-
tas �molinos circulares�. Una de las vitri-
nas esta´ dedicada a los contactos con
Roma a trave´s del comercio representa-
do por cera´micas importadas de Italia y a
la guerra, con proyectiles de catapulta,
glandes de plomo o si´mbolos de la digni-
dad ecuestre celtibe´rica.  Tambie´n hay
un apartado dedicado a la escritura celti-
be´rica. La vitrina 8 contiene materiales
que nos hablan de la vida cotidiana de
Bursau y su territorio �monedas de esta
ceca, adornos y utensilios dome´sticos
como pondera, vajilla, etc�.

Isidro Aguilera Arago´n
Museo Arqueolo´gico de Borja.

Vista del interior de la Iglesia.

Vista de la localidad

Fachada del edificio.
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LLaa  OOrruun˜n˜aa,,  CCiiuuddaadd  ddee  TTuurriiaazzuu
Vera de Moncayo

Zaragoza

Se trata del asenta-
miento celtibe´rico ma´s
importante de la Comarca
de Tarazona y del
Moncayo, donde se identi-
fica la ciudad celtibe´rica de
Turiazu.

Ubicado en un cerro destacado, es un
asentamiento extenso cuyo urbanismo
se concentra en la parte superior y se
encuentra rodeado por una muralla. 

En su entorno se localizan otros ele-
mentos de intere´s como son varios testa-
res y hornos de fabricacio´n cera´mica,
aunque su principal actividad econo´mica
parece centrarse en la explotacio´n y/o
posterior elaboracio´n de hierro de las
cercanas minas de este mineral, abun-
dante en el Moncayo.

La cronologi´a de la ciudad se extiende
desde el Siglo IV a.C. hasta mediados del
siglo I.d.C., momento en el que se aban-
dona y su poblacio´n se traslada a la ciu-
dad romana de Turiaso, en la Tarazona
actual.

Sofia Go´mez Villarhermosa
Centro de Estudios Turiasonenses

Vista de un tramo del lienzo amurallado.

Vista del cerro donde se localiza el enclave.

Barrio de viviendas celtibe´ricas.
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MMuusseeoo  ddee  ZZaarraaggoozzaa
Zaragoza

Zaragoza

El Museo Provincial de
Zarogoza ocupa uno de los
pabellones de la
Exposicio´n de 1908, situa-
do en la Plaza de los Sitios.

La exposicio´n esta´ dividida en dos
grandes secciones: Arqueologi´a y Bellas
Artes.

La coleccio´n arqueolo´gica esta´ forma-
da por materiales procedentes de toda la
comunidad aragonesa desde la
Prehistoria hasta la Edad Media.

Destacan los materiales de e´poca cel-
tibe´rica procedentes de yacimientos
como El Cabezo de la Cruz de La Muela,
Los Castellares de Herrera, El Piquete de
la Atalaya de Azuara,  que se correspon-
de con la ciudad de Belikio, El Poyo de
Mara, donde se ubica Segeda o los del
Cabezo de las Minas en Bororrita, perte-
neciente a Contrebia Belaisca con el con-
junto de los textos celtibe´ricos en
Bronce.

Miguel Beltra´n Lloris
Museo de ZaragozaReconstruccio´n de una vivienda de la Edad del Hierro.

Vista de la planta baja.

Fachada del edificio.
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CCiiuuddaadd  ddee  CCoonnttrreebbiiaa  BBeellaaiissccaa
Botorrita

Zaragoza

Conocida por sus emi-
siones monetales en bron-
ce con la leyenda
Kontebakom Bel,
Contrebia Belaisca es una
de las pocas ciudades celti-
be´ricas cuya localizacio´n
en Botorrita, Zaragoza, es
segura.

Se situ´a en la margen derecha del ri´o
Huerva y ocupa el espacio del Cabezo de
las Minas, donde se levanto´ la acro´polis,
y el comprendido entre el mismo Cabezo
que cierra el lado sur, y el ri´o Huerva y el
barranco de las Minas que convergen en
el extremo nororiental.

Desde hace an˜os, la ciudad viene sien-
do objeto de excavaciones arqueolo´gicas
centradas, de forma preferente, en la
cima del Cabezo, donde se han descu-
bierto varias habitaciones construidas
con adobes, que corresponden a la plan-
ta baja, destinada a almace´n, de un gran
edificio cuya parte superior ha desapare-
cido.

Los hallazgos ma´s relevantes son,
indudablemente, los bronces escritos,
tres en lengua celtibe´rica y uno en lati´n,
el u´ltimo sobre un pleito por aguas entre
las comunidades vecinas de Alaun y
Salduie.

Jose´ A. Herna´ndez Vera
Universidad de Zaragoza

Muralla de sillares almohadillados.

Edificio monumental en la acro´polis.

Vasijas recuperadas durante las excavaciones y expues-
tas en el Museo de Zaragoza.
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DDiiqquuee  rroommaannoo
Muel

Zaragoza

En la ermita de Nuestra
Sen˜ora de la Fuente se
conservan los restos de un
gran muro de unos 13
metros de altura por unos
30 m de longitud.

Son los restos de un dique construido
con sillares de arenisca trabados con
argamasa y destinado a retener las aguas
del ri´o Huerva. Su aspecto irregular y
tosco es fruto de la accio´n de los agentes
erosivos sobre la piedra.

El vaso de inundacio´n se halla colma-
tado, aunque a los pies del muro existe
un pequen˜o estanque alimentado por
manantiales.

Datado en el s. I a.C., su finalidad hay
que relacionarla con el aprovechamiento
agri´cola de la vega del ri´o Huerva, man-
tenie´ndose su uso hasta e´poca isla´mica.

Javier Fanlo Loras
Centro de Estudios Celtibe´ricos de Segeda

Detalle de los sillares del dique.

Vista de la ermita sobre el dique.

Vista del dique.
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CCiiuuddaadd    ddee  AArrcco´o´bbrriiggaa
Monreal de Ariza

Zaragoza

Citada por los autores
cla´sicos, la antigua ciudad
de Arco´briga se localiza en
la cumbre de una muela
estructural en la margen
derecha del ri´o Jalo´n.

Excavada a principios del s.XX por el
Marque´s de Cerralbo, cuenta con un
complejo sistema defensivo: una li´nea de
muralla que circunvala el enclave y
varios muros interiores que comparti-
mentan el espacio interior. 

Destaca la acro´polis, en la zona ma´s
alta, con un foro y varios edificios singu-
lares. El resto queda ocupado por peque-
n˜as manzanas de viviendas separadas
por calles rectas.

En la zona Noroeste se construyeron
unas grandes termas, que han sido res-
tauradas en 2006. 

En su entorno se localiza una necro´-
polis y varios asentamientos celtibe´ricos
de gran intere´s.

Recientemente se ha habilitado en el
yacimiento un pequen˜o Punto de
Informacio´n.

Alberto Gonzalo Monge
Centro de Estudios Celtibe´ricos de Segeda

Vist ae´rea del Palacio o Casa del Pretor

Vista ae´rea de parte de la ciudad.

Vista ae´rea de las termas.
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CCiiuuddaadd  ddee  BBi´i´llbbiilliiss  IItta´a´lliiccaa
Calatayud

Zaragoza

A escasos 6 km de
Calatayud y sobre un
escarpado cerro que domi-
na la confluencia del ri´o
Ribota en el Jalo´n se
encuentran los restos del
Municipium Augusta
Bilbilis, patria del poeta
Marcial.

La ciudad ocupa un a´rea amurallada
de aproximadamente 30 ha que se
extiende por las laderas de los cerros de
Ba´mbola, San Paterno y Santa Ba´rbara.

Las excavaciones iniciadas en 1971
han sacado a la luz parte importante del
urbanismo, tanto pu´blico, como privado,
de la ciudad. Del primero sobresalen: el
foro, presidido por un templo hexa´stilo;
una basi´lica en el lado occidental y
amplios po´rticos; el teatro con un aforo
cercano a los 4.500 espectadores y final-
mente las termas que conservan sus
estancias al completo. Destaca por su
singularidad el sistema de abastecimien-
to de aguas constituido por un complejo
sistema de cisternas, de las que conoce-
mos en la actualidad 66.

En cuanto al urbanismo privado hay
que mencionar varias domus agrupadas
en insulas ricamente decoradas con pavi-
mentos y pinturas murales actualmente
en vi´as de restauracio´n.

Manuel Marti´n-Bueno
Juan C. Sa´enz Preciado

Universidad de Zaragoza
Vista del conjunto urbano compuesto por el  teatro y el
foro.

Vista ae´rea de la aciudad.

Trabajos de excavacio´n en las viviendas del Barrio de
las Termas.
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MMuusseeoo  MMuunniicciippaall
Calatayud

Zaragoza

Ubicado en el Antiguo
Convento de las Carme-
litas fue inaugurado en el
an˜o 2007.

Centrado principalmente en la ciudad
romana de Bilbilis, ofrece un recorrido
por lo que fue este antiguo municipio
romano a trave´s de diversos aspectos de
la vida cotidiana de sus moradores, exhi-
bie´ndose materiales arqueolo´gicos pro-
cedentes de las excavaciones realizadas.

Los fondos se han enriquecido con
depo´sitos y donaciones de particulares.
En una segunda fase el contenido expo-
sitivo sera´ ampliado con los resultados
de las excavaciones y prospecciones 
arqueolo´gicas realizadas en Calatayud y
su Comarca, desde la Prehistoria al
mundo moderno.

Del recorrido expositivo destacan los
fondos cera´micos y numisma´ticos, asi´
como los conjuntos de pintura mural
romana recientemente restaurados. La
tercera planta esta dedicada al arte con-
tempora´neo exhibiendo el legado Torcal.

Manuel Marti´n-Bueno
Juan C. Sa´enz Preciado

Universidad de Zaragoza
Restauracio´n de la decoracii´n picto´tica romana de un
cubiculum - dormitorio- procedente de Bi´lbilis.

Vista del edificio.

Vista de una de las salas.
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CCiiuuddaadd  ddee  SSeeggeeddaa  II
Mara

Zaragoza

En torno al cerro llama-
do El Poyo de Mara se
localizan los restos de la
ciudad celtibe´rica de
Segeda I.

Su importancia histo´rica queda ratifi-
cada por ser la primera ciudad celtibe´rica
en acun˜ar monedas y jerarquizar  con su
emisio´n en plata un amplio territorio.
Segu´n los textos cla´sicos la construccio´n
de una muralla para la ampliacio´n de la
ciudad en el 153 a.C. sera´ el pretexto por
el que Roma inicie la Segunda Guerra
Celtibe´rica, forzando el cambio del calen-
dario romano y desplazando un eje´rcito
de 30.000 hombres.

El Proyecto Segeda comienza en
1998, con los trabajos de prospeccio´n y
excavacio´n en diferentes a´reas de la ciu-
dad. Las campan˜as de excavacio´n reali-
zadas dentro del peri´metro de la ciudad
demuestran la importancia de este
enclave, que llego´ a tener, al menos, 16
ha. habitadas. Asimismo, estos trabajos
han sacado a la luz parte del urbanismo
de Segeda, y hallazgos tan interesantes
como un lagar de yeso y diferentes ele-
mentos de su cultura material.

Francisco Burillo Mozota
Universidad de Zaragoza

Vivienda celtibe´rica durante los trabajos de excavacio´n.

Vista ae´rea del  yacimiento.

Vista general del Poyo de Mara.



3333rruuttaa  cceellttiibbe´e´rriiccaa

CCiiuuddaadd  ddee  SSeeggeeddaa  IIII
Duro´n de Belmonte de Gracia´n

Zaragoza

Tras la destruccio´n de
Segeda I por el co´nsul
Nobilior, la poblacio´n
segedense levanto´ una
nueva ciudad junto a la
anterior en Duro´n de
Belmonte de Gracia´n.

Desde el siglo XIX las noticias sobre
este enclave se suceden. En los an˜os cua-
renta del siglo XX se excava una estancia
con un pavimento de opus signinum y
paredes de estuco pompeyano, cuya
situacio´n nos es desconocida actualmen-
te. 

Es una ciudad en llano, de 16 ha. de
extensio´n limitada por una muralla de la
que todavi´a se conservan tramos con
importantes lienzos de sillares de yeso y
un foso de 45 m de anchura.

La te´cnica constructiva reflejada en
los mo´dulos de los sillares de la muralla o
en el urbanismo de la ciudad, muestra la
utilizacio´n de te´cnicas contructivas
romanas. Sin embargo, sus habitantes
sera´n los celti´beros segedenses que con-
tinuaron acun˜ando moneda con el
mismo nombre de Sekeiza/da. 

La ciudad se destruyo´ en las Guerras
Civiles del siglo I a. C. 

Francisco Burillo Mozota
Universidad de Zaragoza

Detalle del mosaico descubierto hacia 1940.

Vista general del enclave.

Detalle de la muralla de la ciudad.



3344rruuttaa  cceellttiibbe´e´rriiccaa

SSeeggeeddaa  NNoovvaa
El Poyo de Mara

Zaragoza

Junto al propio yaci-
miento arqueolo´gico de
Segeda I, se ha habilitado
un recinto de 5.000
metros cuadrados denomi-
nado Segeda Nova.

En este espacio se van a reconstruir
edificios siguiendo las mismas te´cnicas
constructivas documentadas en las
viviendas celtibe´ricas sacadas a la luz con
las excavaciones arqueolo´gicas.

Desde el an˜o 2005 se vienen realizan-
do actuaciones de Arqueologi´a
Experimental, destacando la elaboracio´n
de adobes. Con ellos se esta´ reproducien-
do un edificio de dos plantas  correspon-
diente a la vivienda donde se localizo´ el
lagar. El objetivo es que en el an˜o 2008
se pueda elaborar vino como lo realiza-
ban los celti´beros. 

Junto al lagar se esta´ construyendo
una vivienda que reproduce, a su vez,
una de las casas pertenecientes a los
titos, identificada en el a´rea 3 de Segeda
I.

Igualmente esta´ previsto comenzar
durante el verano de 2008 los primeros
talleres dida´cticos para nin˜os sobre la
vida cotidiana de los celti´beros.

M� Ascensio´n Cano Di´az-Tendero
Centro de Estudios Celtibe´ricos de Segeda

Edificio de adobes de la Casa del Lagar agosto 2007.

Reconstruccio´n virtual de la Casa del Lagar.

Taller dida´ctico sobre la molienda.



3355rruuttaa  cceellttiibbe´e´rriiccaa

PPoobbllaaddooss  cceellttiibbe´e´rriiccooss  ddee  LLaa  LLaagguunnaa  ddee  GGaallllooccaannttaa
Zaragoza - Teruel

Los ricos suelos del
fondo de la depresio´n de la
Laguna de Gallocanta
favorecieron una densa
ocupacio´n durante e´poca
celti´bero - romana.

En un primer momento, existe una
preferencia por los altos cerros junto a
las principales vi´as de acceso. Cercanos a
ellos, pero en relieves menos destacados,
encontramos un proceso de colonizacio´n
agri´cola formado por pequen˜os poblados
celtibe´ricos con imponentes murallas
megali´ticas.

Posteriormente, en los primeros an˜os
de la era cristiana, se trasladan a zonas
llanas junto a manantiales de agua y sue-
los agri´colas.

En total son 15 enclaves que mues-
tran la organizacio´n socio-econo´mica de
un territorio geogra´ficamente bien deli-
mitado.

Rau´l Lo´pez Romero
Clemente Polo Cutando

Centro de Estudios Celtibe´ricos de Segeda
Ntra. Sra. de los Olmos. Poblado celtibe´rico en el cerro
y asentamiento romano en ladera y fondo de valle.

Castillo medieval de Santed sobre un poblado
celtibe´rico.

Vista ae´rea del yacimiento del El Castillejo, Las Cuerlas.



3366rruuttaa  cceellttiibbe´e´rriiccaa

PPoobbllaaddoo  cceellttiibbe´e´rriiccoo  EEll CCaasstteellllaarr
Berrueco

Zaragoza

Es uno de los yacimien-
tos celtibe´ricos ma´s singu-
lares de la cuenca de La
Laguna de Gallocanta. Sus
reducidas dimensiones, de
apenas 600m2, contrastan
con lo espectacular mura-
lla ciclo´pea. 

Se localiza en la margen derecha de
la depresio´n sobre un pequen˜o resalte
natural que le permite una amplia visibi-
lidad del territorio cercano. 

Tiene una planta rectangular delimi-
tada por una muralla de grandes bloques
de cuarcita dispuestos en seco. Algunos
de estos mampuestos alcanzan los dos
metros de longitud y varias toneladas de
peso. 

Los trabajos arqueolo´gicos realizados
en los an˜os 1994-96 permitieron conocer
la articulacio´n del espacio interior:
estancias rectangulares adosadas unas a
otras entorno a un espacio central. En el
flanco oriental se localizo´ la puerta de
acceso, de unos 5 m de anchura, con ace-
ras, un canal de desagu¨e y un complejo
sistema defensivo.

Cuenta con varios paneles explicati-
vos que facilitan la visita del yacimiento.

Clemente Polo Cutando
Seminario de Arqueologi´a y Etnologi´a Turolense.

Interior del poblado acondicionado para su visita.

Vista ae´rea del poblado.

Lienzo de muralla sobre el foso.



3377rruuttaa  cceellttiibbe´e´rriiccaa

EExxppoossiicciio´o´nn  ppeerrmmaanneennttee  EEll  CCaasstteellllaarr
Berrueco

Zaragoza

Ubicada en el aula de
las antiguas escuelas
nacionales de Berrueco.

El discurso expositivo versa sobre el
modo de vida de los habitantes del
poblado celtibe´rico del Castellar, a partir
de los resultados de las excavaciones
arqueolo´gicas llevadas a cabo.

Esta´ dividido en varios ambientes
tema´ticos: medio fi´sico, poblamiento y
ocupacio´n del entorno, aprovechamien-
to agropecuario y arquitectura celtibe´ri-
ca.

Como recursos expositivos destaca
una maqueta del yacimiento, una
reconstruccio´n a carboncillo del paisaje
de la laguna en e´poca celtibe´rica y la
reconstruccio´n de parte de una vivienda
celtibe´rica donde se puede visionar un
video multimedia sobre los trabajos rea-
lizados en este asentamiento celtibe´rico.

Clemente Polo Cutando
Seminario de Arqueologi´a y Etnologi´a 

Recurso multimedia en la pared de la casa celtibe´rica.

Vista de las antiguas escuelas.

Maqueta del  poblado del Castellar.



3388rruuttaa  cceellttiibbe´e´rriiccaa

CCiiuuddaadd  ddee  LLaa  CCaarriiddaadd
Caminreal

Teruel

La ciudad de llano de La
Caridad se situ´a sobre la
terraza de la margen
izquierda del ri´o Jiloca.

Fundada a finales del s.II a.C. sera´ des-
truida violentamente de´cadas despue´s
durante las guerras sertorianas.

Tiene una planta rectangular de unos
620 m por 240 m y las excavaciones rea-
lizadas por el Museo de Teruel desde el
an˜o 1984, han sacado a la luz un urbanis-
mo ortogonal con calles que delimitan
grandes insulas de casas rectangulares
que siguen patrones ita´licos. 

Destaca la llamada �casa de Likine�
con planta de estilo pompeyano, con
patio central porticado que albergaba en
una de sus estancias un pavimento de
opus signinum con el epigrafe  indi´gena
�l.i.ki.n.e.te e.ki.ar. u.s.e.ke.r.te.ku.�. 

Se ha recuperado una ingente canti-
dad de restos materiales entre los que
sobresalen los fabricados en hierro,
abundantes cera´micas o una tessera de
hospitalidad con inscripcio´n celtibe´rica.

Detalle del mosico de opus signimun.

Vista ae´rea del a´rea excavada.

Vista del a´rea excavada.



3399rruuttaa  cceellttiibbe´e´rriiccaa

CCeennttrroo  ddee  iinntteerrpprreettaacciio´o´nn  ddee  LLaa  CCaarriiddaadd
Caminreal

Teruel

En uno de los edificios
de la antigua estacio´n de
ferrocarril de Caminreal,
recientemente rehabilita-
do se prevee instalar el
centro de interpretacio´n
de la ciudad de La Caridad.

Varias salas recogen la informacio´n
sobre la ciudad de La Caridad. La funda-
cio´n de la ciudad, su trazado, sus pobla-
dores, los sistemas constructivos, la
vivienda y la vida dome´stica con detalle
de la Casa de Likine, las actividades eco-
no´micas, el eje´rcito, la destruccio´n de la
ciudad y la labor de los investigadores en
Arqueologi´a y Restauracio´n.

Existe, asimismo, un lugar de recep-
cio´n y una tienda donde se podra´n adqui-
rir producciones y otros elementos rela-
cionados con la ciudad.

Cuerpo central de la catapulta tipo escorpio.

Vista de la antigua estacio´n.

Oinokoe.



4400rruuttaa  cceellttiibbe´e´rriiccaa

CCoonnjjuunnttoo  mmeettaallu´u´rrggiiccoo  ddee  SSiieerrrraa  MMeenneerraa
Teruel

Durante los s. I a.C. al II
d.C. se produce una inten-
sa explotacio´n del mineral
de hierro existente en
Sierra Menera.

En el territorio circundante de Sierra
Menera se conocen un total de unos 25
centros metalu´rgicos donde el mineral de
hierro sera´ fundido y procesado para la
fabricacio´n de herramientas, lo que dio
lugar a grandes depo´sitos de desechos de
entre 25-50 m de dia´metro. Son en su
mayoria escorias de sangrado, junto a
otras de forja y paredes  de los bajos hor-
nos. Se ha estimado una produccio´n mi´ni-
ma de ma´s de 4.ooo tn. de metal de hie-
rro.

Pro´ximos a estos depo´sitos se locali-
zan los poblados. En un primer momen-
to, durante el siglo I a.C., son de dimen-
siones reducidas pero con notables ele-
mentos defensivos como murallas de
piedras megali´ticas, torreones y fosos. A
lo largo del s. I d.C. se traslara´n a zonas
llanas pro´ximas a los anteriores emplaza-
mientos y abandonara´n las construccio-
nes defensivas.

Clemente Polo Cutando
Carolina Villargorodo Ros

Seminario de Arqueologi´a y Etnologi´a Turolense
Escoriales I y II de Saletas, Villafranca del Campo.

Vista ae´rea del complejo metalu´rgico de
Saletas, Villafranca del Campo.

Muralla de Torregabasa, Ojos Negros.



4411rruuttaa  cceellttiibbe´e´rriiccaa

CCeennttrroo  ddee  iinntteerrpprreettaacciio´o´nn
MMiinneerri´i´aa  yy  MMeettaalluurrggiiaa  eenn  SSiieerrrraa  MMeenneerraa

Ojos Negros
Teruel

Exposicio´n permanente
ubicada en la segunda
planta del edificio de la
antigua farmacia en el
barrio minero de Ojos
Negros.

En fase de realizacio´n, la exposicio´n
abordara´ la explotacio´n del mineral
desde tres a´reas tema´ticas: la geologi´a
de las mineralizaciones de hierro, la evo-
lucio´n tecnolo´gica de la metalurgia del
hierro y una introduccio´n histo´rica de los
periodos con mayor actividad minero -
metalu´rgica en Sierra Menera, desde
e´poca celtibe´rica hasta la explotacio´n a
cielo abierto del s.XX.

Clemente Polo Cutando
Carolina Villargorodo Ros

Seminario de Arqueologi´a y Etnologi´a Turolense
Sondeo arqueolo´gico en un escorial de hierro

Explotacio´n a cielo abierto de la mina
Filomena en Ojos Negros.

Hornos de reduccio´n de hierro en La Juncada,
Peracense.



4422rruuttaa  cceellttiibbe´e´rriiccaa

PPoobbllaaddoo  AAllttoo  CChhaacco´o´nn
Teruel
Teruel

El poblado de Alto
Chaco´n aprovecha un
saliente natural de la
Muela de San Juan a cua-
tro km de la ciudad de
Teruel. Fue ocupado desde
el s. IV a.C. hasta el s. I a.C.

Es un lugar con una buena defensa
natural que domina la vega del ri´o
Guadalaviar. Tiene una planta de ten-
dencia triangular de unos 110 por 25 m y
esta´ delimitado por un foso excavado de
unos 25 m de anchura. 

Fue objeto de varias campan˜as de
excavacio´n entre los an˜os 1969-72 que
dejaron al  descubierto un urbanismo de
estrechas calles empedradas y viviendas
de planta rectangular, una de ellas con
un horno de fundicio´n de hierro. Destaca
el edificio de cara´cter monumental exis-
tente junto a la entrada. Proporciono´
abundantes restos de cultura material
que se conservan en el Museo de Teruel.

Recientemente se han restaurado los
restos constructivos y se ha acondiciona-
do el a´rea excavada para su visita.

Purificacio´n Atria´n Jorda´n
Ex-directora de la excavacio´n

Viviendas celtibe´ricas durante los trabajos de restaura-
cio´n.

Situacio´n del enclave.

Detalle de una de las calles.



4433rruuttaa  cceellttiibbe´e´rriiccaa

MMuusseeoo  PPrroovviinncciiaall
Teruel
Teruel

Ubicado en la Casa de la
Comunidad de Aldeas de
Teruel, edificio de estilo
renacentista aragone´s.

Fundado por Purificacio´n Atrian, sus
colecciones musei´sticas se distribuyen
por seis plantas y esta´n agrupadas en
tres secciones:

Arqueologi´a, con materiales proce-
dentes de yacimientos de la provincia
desde el Paleoli´tico hasta la Edad Media.

Etnografi´a, con una interesante
coleccio´n de objetos pertencientes a la
vida cotidiana de los turolenses de los s.
XVIII-XX.

Y Bellas Artes, con obras procedentes
de varias acciones de promocio´n llevadas
a cabo en las u´ltimas de´cadas.

Entre los materiales arqueolo´gicos-
celtibe´ricos deben destacarse los mate-
riales procedentes del Alto Chaco´n y La
Caridad.

Vista de una de las plantas.

Vista del edificio donde se ubica el Museo.

Interior del Museo, zagua´n.



4444rruuttaa  cceellttiibbe´e´rriiccaa

PPeen˜n˜aallbbaa
Villastar

Teruel

El ma´s importante de
los santuarios celtibe´ricos
conocidos se localiza en
Pen˜alba de Villastar, a
poco ma´s de 10 km al sur
de Teruel, dominando el
cauce del Turia.

Descubierto por Juan Cabre´ en 1910,
en un farallo´n que corona la muela cali-
za �sobre el que se disponen diversos
conjuntos de cubetas y canalillos de fun-
cio´n probablemente ritual� se conservan
numerosas inscripciones y grabados geo-
me´tricos o figurados. 

Destacan los epi´grafes en lengua cel-
tibe´rica y alfabeto latino �especialmente
la gran inscripcio´n tradicionalmente
interpretada como una dedicacio´n al
dios Lugus, asi´ como menciones a perso-
najes diversos�, pero tambie´n otras ins-
cripciones latinas que documentan la
romanizacio´n religiosa del santuario.
Entre ellas se cuenta un pasaje de la
�Eneida� virgiliana o las dedicatorias,
recientemente descubiertas, de peregri-
nos al dios �Cornutus� Cordonus.

Francisco Marco Simo´n
Universidad de ZaragozaGrabado antropomorfo.

Vista del banco calizo.

Cazoletas y canalillos en una roca.



4455rruuttaa  cceellttiibbe´e´rriiccaa

CCAASSTTIILLLLAA  --  LLEEOONN



4466rruuttaa  cceellttiibbe´e´rriiccaa

CCiiuuddaadd  ddee  CClluunniiaa  
Pen˜alba de Castro

Burgos

En una amplia muela
amesetada junto a la loca-
lidad de Pen˜alba se locali-
za la ciudad romana de
Clunia.

Esta ciudad se construyo´ tras el aban-
dono de la ciudad celtibe´rica que se situ´a
en un punto cercano al otro lado del ri´o
Arandilla.

Ostento´ el rango de Municipio bajo
Tiberio  y bajo el mandato de Galba
alcanzara´ el rango de colonia con el epi´-
teto de Sulpicia convirtie´ndose en la
capital del convento del mismo nombre.

Las excavaciones arqueolo´gicas ini-
ciadas en 1958 testimonian su importan-
cia como centro poli´tico y administrati-
vo. Destacan los edificios de cara´cter
pu´blico como el foro con un templo dedi-
cado seguramente a la Triada Capitolina
y una basi´lica foral, el teatro con capaci-
dad para 9500 espectadores o las termas
con dos grandes edificios.

De la arquitectura privada destacan
varias mansiones con estancias decora-
das con mosaicos poli´cromos.

Fransesc Tusset Bertra´n
Universidad de Barcelona

Miguel A. de la Iglesia Santamari´a
Universidad de Valladolid

Vista de la ciudad celtibe´rica de Clunia desde el centro
de interpretacio´n.

Vista ae´rea del enclave.

Vista del teatro.



4477rruuttaa  cceellttiibbe´e´rriiccaa

CCeennttrroo  ddee  iinntteerrpprreettaacccciio´o´nn  aarrqquueeoollo´o´ggiiccaa  ddee  CClluunniiaa  
Pen˜alba de Castro

Burgos

El Centro de Interpre-
tacio´n Arqueolo´gica de
Clunia actu´a como un
equipamiento comple-
mentario a la visita al yaci-
miento.

Esta visita se plantea a
partir de dos li´neas tema´ti-
cas fundamentales.

La primera trata de la situacio´n y de
la significacio´n de la ciudad romana de
Clunia en su contexto histo´rico y en su
entorno, con el objetivo de proporcionar
las claves para comprender la importan-
cia de la ciudad, su urbanismo,etc. La
segunda li´nea tema´tica facilita la inter-
pretacio´n de los hallazgos y de los obje-
tos recuperados como testimonios de un
entorno social, poli´tico, religioso, cultu-
ral y econo´mico que otorgan cara´cter
especi´fico de la ciudad.

El visitante accede al edificio por la
planta primera, donde en el vesti´bulo se
observa a trave´s de una gran apertura la
ubicacio´n del asentamiento celtibe´rico.
A continuacio´n, la visita continu´a en las
dos salas expositivas con recursos muse-
ogra´ficos y objetos arqueolo´gicos. Por
u´ltimo, en la planta baja, se ubica un
pequen˜o espacio dedicado al Subsuelo de
la Ciudad y la proyeccio´n de un audiovi-
sual.

Fransesc Tusset Bertra´n
Universidad de Barcelona

Miguel A. de la Iglesia Santamari´a
Universidad de Valladolid

Renstruccio´n 3D del conjunto termal.

Vista del edificio.

Vista de uno de los espacios expositivos..



4488rruuttaa  cceellttiibbe´e´rriiccaa

CCoonnjjuunnttoo  aarrqquueeoollo´o´ggiiccoo  ddee  llooss  CCaassttrrooss  SSoorriiaannooss
Soria

Situados en las estriba-
ciones meridionales del
Sistema Ibe´rico que se
extienden por el norte de
la provincia de Soria. 

Los ma´s conocidos son
el Castro del Zararanzano
en Cubo de la Sierra, El
Castillejo de Castilfri´o de la
Sierra o Los Castillejos de
Gallinero.

Constituyen la primera evidencia de
grupos de gentes que se asientan con
cara´cter estable en la regio´n a partir de
la Edad Hierro. Ocupan lugares de indu-
dable valor estrate´gico, dominando los
principales cursos fluviales y vi´as de
comunicacio´n. A estas excelentes condi-
ciones defensivas naturales se suman
obras artificiales tales como murallas,
que delimitan el recinto habitado adap-
ta´ndose a la topografi´a del terreno, fosos
y, en algunos casos, barreras de piedras
hincadas. En el interior se localizan las
viviendas, de planta rectangular, levan-
tadas en adobe.

La mayori´a de estos castros se fechan
entre los siglos VI y V a.C., pudiendo
situarse en este u´ltimo su momento de
ma´ximo apogeo. A partir de dicha fecha
muchos de ellos se abandonan, aunque
no faltan ejemplos que muestran como
su vida continuo´ durante la segunda
Edad del Hierro. Raramente alcanzan la
romanizacio´n.

Fernando Romero Carnicero
Universidad de Valladolid

ARECO S.L.
Piedras hincadas de El Castillejo de Castilfri´o de la
Sierra.

Situacio´n del Castro de Alto de la Cruz.

Muralla  de Los Castillejos de Gallinero.



4499rruuttaa  cceellttiibbe´e´rriiccaa

CCiiuuddaadd  ddee  NNuummaanncciiaa
Garray

Soria

El nombre de Numacia
esta´ vinculado a la gesta
heroica de la resistencia de
sus moradores, los are´va-
cos la tribu ma´s poderosa
de los celti´beros, frente al
eje´rcito romano de Publio
Cornelio Escipio´n que
levanto´ un cerco con siete
campamentos unidos por
un muro de 9 km de longi-
tud.

Se localiza en el cerro de la Muela
�Garray, Soria�, lugar estrate´gico y vado.
La ciudad rodeo´ sus ocho ha con una
potente muralla, reforzada con torreo-
nes y atravesada por cuatro puertas.
Agruparon sus casas en manzanas y para
protegerse del fri´o viento, trazaron un
mayor nu´mero de calles en direccio´n E-
O. Las casas, de planta rectangular esta-
ban compartimentadas en tres estancias.
La habitacio´n central era el lugar de reu-
nio´n familiar, usando la estancia poste-
rior como despensa y la delantera para
actividades artesanales.

Los trabajos arqueolo´gicos y la pre-
sentacio´n dida´ctica, realizada en los u´lti-
mos an˜os, permiten visualizar la posicio´n
de los campamentos del cerco de
Escipio´n, contemplar la trama urbani´sti-
ca de las dos ciudades superpuestas; la
reconstruccio´n de dos casas, una de cada
ciudad; asi´ como la recuperacio´n de
varios tramos de la muralla celtibe´rica y
una de las puertas de acceso con sus
torres de defensa.

Alfredo Jimeno Marti´nez
Universidad Complutense de Madrid

Viviendas celtibe´ricas.

Vista ae´rea de la ciudad.

Vivienda celtibe´rica reconstruida en el yacimiento de
Numancia.



5500rruuttaa  cceellttiibbe´e´rriiccaa

AAuullaa  AArrqquueeoollo´o´ggiiccaa  ddee  NNuummaanncciiaa
Garray

Soria

El Aula Arqueolo´gica de
Numancia se encuentra
ubicada en la localidad de
Garray y esta´ dedicada al
Cerco Romano de Nu-
mancia. 

Consta de dos salas o mundos enfren-
tados, el celtibe´rico y el romano, separa-
dos por la recreacio´n simbo´lica del muro
del cerco romano.

La Sala Celtibe´rica recrea el mundo
militar y funerario celtibe´rico. Esta´ presi-
dida por el eje´rcito numantino, que deja
atra´s la muralla de la ciudad para asaltar
el cerco. Una maqueta y los paneles per-
miten conocer las topografi´a de
Numancia y del Cerco Romano de
Escipio´n, asi´ como la manera de hacer la
guerra y su importancia en el mundo cel-
tibe´rico. A trave´s de la muralla se puede
conocer el ritual funerario del guerrero
celtibe´rico.

Sala Romana: esta´ presidida por el
eje´rcito romano que defiende el Cerco,
que deja atra´s un campamento, simboli-
zado por un barraco´n de legionario. En el
centro una maqueta reproduce en deta-
lle uno de los campamentos del cerco y
un vi´deo aporta la informacio´n necesaria
sobre las guerras celtibe´ricas. 

Alfredo Jimeno Marti´nez
Universidad Complutense de Madrid

Vista del interior del Aula Arqueolo´gica.

Reconstruccio´n de un ariete romano en la
entrada al Aula.

Recreacio´n de una batalla entre celti´beros y romanos
durante las jornadas culturales en Garray.



5511rruuttaa  cceellttiibbe´e´rriiccaa

CCiiuuddaadd  ddee  UUxxaammaa
Burgo de Osma-Osma

Soria

Ciudad arevaca asenta-
da sobre el Alto del Castro
al sur de la actual localidad
de Osma.

La arevaca Uxama Argaela, cuya
pujanza prueban sus dos necro´polis, no
consta que participase activamente en
las guerras celtibe´ricas pues su identifi-
cacio´n con Axinio carece de fundamento.
En cambio, tomo´ partido por Sertorio y
fue sometida por Pompeyo en el 72 a. C.
Acun˜o´ moneda y una te´sera de hospitali-
dad documenta el pacto de Uxama con
Borbodurum o Tarvodurum en el proce-
so de reorganizacio´n del poblamiento
por Roma. 

Las excavaciones practicadas desde
1976 han revelado el desarrollo e impor-
tancia de la ciudad en e´poca romana y su
temprana monumentalizacio´n. Destacan
en lo pu´blico la terraza artificial porticada
y el abastecimiento de agua con cister-
nas, gran depo´sito subterra´neo y acue-
ducto. En lo privado, la extensa y bien
dotada Casa de los plintos, de los s- I-III. 

En e´poca tardo-antigua administro´
como sede episcopal un extenso territo-
rio. 

Carmen Garci´a Merino
Universidad de Valladolid

Detalle de la cimentacio´n de la terraza artificial  
�1� mitad del s. I d.C.�.

Vista ae´rea del enclave desde el sur.

Detalle de la te´sera de Uxama �2� mitad del s. I a.C.�



5522rruuttaa  cceellttiibbe´e´rriiccaa

AAuullaa  aarrqquueeoollo´o´ggiiccaa  ddee  UUxxaammaa  AArrggaaeellaa
Burgo de Osma

Soria

Uxama tiene dos aulas
arqueolo´gicas comple-
mentarias, una en el yaci-
miento, y otra en el edifi-
cio San Agusti´n, en la
plaza Mayor del Burgo de
Osma.

A trave´s de ellas los visitantes pueden
acercarse al pasado del territorio a partir
de la interpretacio´n de los hallazgos
arqueolo´gicos ma´s sobresalientes desde
e´poca prerromana hasta la E. Media. 

En la primera hay una explicacio´n
general sobre el yacimiento e informa-
cio´n complementaria para los puntos de
visita. 

En la segunda, que dispone de medios
audio visuales, hay una sala dedicada a la
ciudad are´vaca, sus guerreros y necro´po-
lis, y otras, centradas en la romana, con
una ambientacio´n dome´stica y diferen-
tes recreaciones virtuales.

En el Museo Numantino se exponen
objetos e inscripciones procedentes del
yacimiento.

Carmen Garci´a Merino
Universidad de Valladolid

Aula Arqueolo´gica de San Agusti´n, espacio expositivo
sobre la tesera de Uxama.

Aula arqueolo´gica en el yacimiento.

Aula arqueolo´gica de San Agusti´n, reconstruccio´n de
una vivienda romana.



5533rruuttaa  cceellttiibbe´e´rriiccaa

TTiieerrmmeess
Montejo de Tiermes

Soria

Termes �Tiermes�, ciu-
dad celti´bero-romana,
situada al suroeste del
territorio soriano y segu´n
sen˜ala Plinio pertenecien-
te al Convento juri´dico
Cluniense.

El oppidum are´vaco de los termesti-
nos  debio´ establecerse en la parte alta
del cerro hasta su conquista por el co´nsul
Tito Didio en el an˜o 98 a.C.

Las distintas noticias, trabajos y exca-
vaciones arqueolo´gicas conocidas desde
el S. XVI hasta nuestros di´as nos docu-
mentan cronolo´gicamente como el con-
junto arqueolo´gico ha ido aportando
notables restos histo´rico-patrimoniales y
conservando un urbanismo compuesto
por una compleja arquitectura pu´blica,
dome´stica, defensiva y religiosa.

La localizacio´n del asentamiento en
una plataforma rocosa y  la utilizacio´n de
la roca arenisca como recurso in situ,
convierte esta materia prima en elemen-
to base y sustentador de todo tipo de
construcciones. Estas contrucciones de
cara´cter rupestre y el empleo de la
madera singularizan una parte de la
arquitectura de la ciudad.

Cesa´reo Pe´rez Gonza´lez
Universidad SEK

Miguel A. de la Iglesia  Santamari´a
Universidad de ValladolidViviendas del conjunto rupestre sur.

Vista general del yacimiento.

Acueducto excavado en la roca.



5544rruuttaa  cceellttiibbe´e´rriiccaa

PPaarrqquuee  AArrqquueeoollo´o´ggiiccoo  ddee  TTiieerrmmeess
Montejo de Tiermes

Soria

El Conjunto arqueolo´gi-
co integra los restos
arqueolo´gicos de la ciudad
celti´bero - romana de
Tiermes y un pequen˜o
museo monogra´fico con
residencia de investigado-
res,  laboratorios y biblio-
teca ba´sica sobre el yaci-
miento.

El museo fue inaugurado en 1986
como una dependencia filial al Museo
Numantino. 

El recorrido por su exposicio´n ofrece
al visitante una informacio´n  monogra´fi-
ca y complementaria del yacimiento. De
esta forma, a partir de la exposicio´n de
los diferentes hallazgos arqueolo´gicos
fruto de las excavaciones llevadas a cabo
en Tiermes el visitante puede obtener
informacio´n sobre la ciudad, su historia y
su patrimonio.

Cesa´reo Pe´rez Gonza´lez
Universidad SEK

Miguel A. de la Iglesia  Santamari´a
Universidad de Valladolid

Vista de parte del recorrido expositivo.

Vista del edificio que alberga el museo.

Vista del interior.



5555rruuttaa  cceellttiibbe´e´rriiccaa

MMuusseeoo  NNuummaannttiinnoo
Soria
Soria

Se ubica en el Paseo del
Espolo´n n� 8, frente al par-
que de la Alameda de
Cervantes. Se construyo´ a
expensas del senador
Ramo´n Benito Acen˜a y fue
inaugurado por Alfonso
XIII. En 1968 amplio´ sus
fondos al fusionarse con el
Museo Celtibe´rico.

El actual Museo Numantino es fruto
de la unio´n de los antiguos Museos
Provincial, que de 1932 a 1968 se denomi-
no´ Museo Celtibe´rico, y Numantino de
Soria.

Sus salas de exposicio´n permanente
muestran la historia de la provincia de
forma cronolo´gica, a trave´s de sus restos
ma´s significativos  desde el Paleoli´tico
Inferior hasta la Edad Moderna, desta-
cando, especialmente, la cultura celtibe´-
rica.

La importancia de los fondos de
e´poca celtibe´rica que conserva, ha lleva-
do a la creacio´n de una Seccio´n especi´fi-
ca, con una amplia representacio´n de
ajuares meta´licos y cera´micas, que se
considera u´nica por su calidad, este´tica e
iconografi´a, y que, adema´s, permite a los
deficientes visuales e invidentes conocer
las piezas principales a trave´s del tacto y
del oi´do.

Eli´as Tere´s Navarro
Museo Numantino

Vista del espacio expositivo sobre e´poca celtibe´rica.

Fachada del edificio.

Vitrina con cera´micas celtibe´ricas.



5566rruuttaa  cceellttiibbe´e´rriiccaa

AAuullaa  AArrqquueeoollo´o´ggiiccaa
Medinaceli

Soria

La actual localidad de
Medinaceli se levanta
sobre una ciudad romana,
de la que su arco honori´fi-
co, datado en el s. I d. C., es
el emblema ma´s destaca-
do.

Abandonada su identificacio´n con la
celtibe´rica Ocilis, actualmente se discute
su vinculacio´n entre Segontia y Cortona.

El Aula Arqueolo´gica esta´ instalada
en la Plaza Mayor de Medinaceli, abarca
la historia de esta villa y su entorno
desde la Prehistoria hasta la E. Media. 

Dentro de este amplio panorama,
cobra especial intere´s la interpretacio´n
de los hallazgos romanos de la ciudad
mostrando parte del urbanismo y la vida
cotidiana de sus habitantes a trave´s de la
reproduccio´n de una casa porticada y
enseres dome´sticos.

Yolanda Herranz Maci´as
Gabriel Rian˜o Rian˜o

Aula Arqueolo´gica de MedinaceliArco honorifico .

Reconstruccio´n de una vivienda romana.

Detalle de uno de los mosaicos romanos.



5577rruuttaa  cceellttiibbe´e´rriiccaa

CCAASSTTIILLLLAA  --  LLAA  MMAANNCCHHAA



5588rruuttaa  cceellttiibbe´e´rriiccaa

CCiiuuddaadd  ddee  EErrcca´a´vviiccaa
Can˜averuelas

Cuenca

La ciudad se extiende
en un promontorio alarga-
do en la margen izquierda
del ri´o Guadiela.

La ciudad de Erca´vica, que mantiene
el nombre celtibe´rico, inicia su desarrollo
urbani´stico en el siglo I a.C., culminando
con Augusto, momento en el que se con-
vierte en municipio. Su importancia
queda refrendada por sus acun˜aciones
monetales durante los reinados de
Augusto, Tiberio y Cali´gula, mantenien-
do su pujanza durante los siglos I y II d.C.

La configuracio´n urbani´stica de la
ciudad, ti´picamente romana, presenta
un entramado  regular y esta´ provista de
un recinto amurallado que recorre el
peri´metro del promontorio.

Actualmente se pueden visitar varias
a´reas arqueolo´gicas, como el foro en el
que destacan un criptopo´rtico monu-
mental y la basi´lica, asi´ como un conjun-
to relevante de viviendas, que responden
al tipo de domus romano ita´lica, defini-
das por atrios y peristilos. Tambie´n des-
tacan la insula de las termas, la Puerta
Sur de la ciudad con una torre monu-
mental y algunos tramos de muralla.

Rebeca Rubio RIvera
Universidad de Castilla-La Mancha

Peri´stilo de la Domus 4.

Vista ae´rea de la Ciudad.

Vista del foro.



5599rruuttaa  cceellttiibbe´e´rriiccaa

MMuusseeoo  PPrroovviinncciiaall
Cuenca

Cuenca

Situado en la Casa
Curato, edificio del siglo
XIV, ofrece un resumen de
la historia de la provincia
de Cuenca, a trave´s de los
restos arqueolo´gicos halla-
dos en los diversos yaci-
mientos arqueolo´gicos.

Inaugurado en 1976, las colecciones
ma´s espectaculares que alberga son las
correspondientes al periodo celtibe´rico y
e´poca romana. 

Del periodo celtibe´rico destacan los
procedentes de Reillo y Cerro de los
Encan˜os. Se exponen piezas que hablan
de la religio´n, del arte, de las creencias,
del culto a los muertos o del comercio en
esta e´poca. La metalurgia se muestra a
trave´s de fi´bulas, utensilios, armas y
arreos de caballos procedentes de los
yacimientos de Carboneras o Villas
Viejas, entre otros y de las necro´polis de
Las Madrigueras, El Navazo, Pajaroncillo
y Alconchel.

De e´poca romana se muestran las
aportaciones de las excavaciones
arqueolo´gicas de Sego´briga, Valeria y
Erca´vica destacando la coleccio´n de
escultura. 

Concepcio´n Rodri´guez Ruza
M useo de Cuenca.

Cabeza de Agripina descubierta en Sego´briga.

Vista de la ciudad.

Sala sobre Sego´briga.



6600rruuttaa  cceellttiibbe´e´rriiccaa

CCiiuuddaadd  ddee  SSeeggo´o´bbrriiggaa
Saelices

Cuenca

Tras la conquista roma-
na, Segobriga se convirtio´
en un oppidum o ciudad
celtibe´rica, quiza´s nom-
brada por primera vez en
las luchas de Viriato.

Tras las Guerras de Sertorio, hacia el
70 a. C., paso´ a controlar un amplio terri-
torio de la Meseta, cuando Plinio la con-
sidero´ caput Celtiberiae o inicio de la
Celtiberia. En tiempos de Augusto, entre
los an˜os 15 y 13 a. C., Segobriga alcanzo´ el
estatus privilegiado de municipium, lo
que explica su auge econo´mico como
cruce de comunicaciones y centro mine-
ro de lapis specularis o yeso traslu´cido
utilizado para cerrar ventanas. Se inicia
entonces un programa de construcciones
monumentales que hoy todavi´a admira-
mos, como la muralla y las puertas de la
ciudad, el foro, el teatro, el anfiteatro y
varios conjuntos termales.

A su intere´s arqueolo´gico se
an˜ade el paisaji´stico, pues Segobriga
conserva el paisaje originario de e´poca
romana sin alteraciones significativas.

Rosario Cebria´n Ferna´ndez
Universidad de Valencia

J. Manuel Abascal Palazo´n
Universidad de Alicante

Marti´n Almagro-Gorbea
Universidad Complutense de MadridVista del foro.

Vista ae´rea de la ciudad.

Vista del teatro.



6611rruuttaa  cceellttiibbe´e´rriiccaa

PPaarrqquuee  AArrqquueeoollo´o´ggiiccoo  ddee  SSeeggo´o´bbrriiggaa
Saelices

Cuenca

La ciudad romana de
Segobriga ofrece al visi-
tante la posibilidad de
conocer uno de los conjun-
tos arqueolo´gicos mejor
conservados de Europa,
integrada en un paisaje
natural protegido y de
extraordinaria belleza.

El Parque Arqueolo´gico de Sego´briga
cuenta con un Centro de Interpretacio´n,
que se situ´a a la entrada y facilita al visi-
tante la comprensio´n del yacimiento,
con una muestra de los materiales
arqueolo´gicos hallados en las excavacio-
nes, entre los que destacan los esculto´ri-
cos, con ima´genes en tres dimensiones
de la antigua ciudad romana y de sus
principales monumentos.

A partir de aqui´, se inicia a pie la visi-
ta al yacimiento, que permite contem-
plar el conjunto de edificios, descubierto
en la ciudad, acompan˜ado si se desea de
un gui´a, entre los que sobresalen teatro,
anfiteatro y el foro. 

El recorrido se completa con la visita
a las necro´polis de la ciudad, un tramo
del acueducto y la basi´lica visigoda.

Rosario Cebria´n Ferna´ndez
Universidad de Valencia

Vista de una de las salas.

Centro de visitantes  y museo.

Vista del interior.



6622rruuttaa  cceellttiibbe´e´rriiccaa

MMiinneerri´i´aa  ddeell HHiieerrrroo
Cueva del Hierro

Cuenca

La Sierra Alta de
Cuenca es una de las zonas
del Sistema Ibe´rico con
abundantes vetas de
minerales como hierro,
cobre o plomo y que han
sido beneficiadas desde la
antigu¨edad.

En la localidad de Cueva de Hierro
destaca la actividad extractiva del hierro.
Se conservan varias galerias de e´poca
moderna y contempora´nea, aunque su
explotacio´n seguramente se remonta a
e´poca antigua. 

Actualmente una de estas galeri´as es
visitable y se pueden observar las te´cni-
cas mineras tradicionales. 

Se completa el recorrido expositivo
con un centro de interpretacio´n que des-
arrolla otros aspectos de la actividad
minera de la localidad a lo largo de la
Historia. 

Alejandro Hernaiz Go´mez
Museo del Hierro

Sala del centro de interpretacio´n.

Entrada a la mina vistiable.

Interior de la mina.



6633rruuttaa  cceellttiibbe´e´rriiccaa

DDiissttrriittoo  mmiinneerroo  ddee  LLaappiiss  ssppeeccuullaarriiss
Cuenca

El lapis specularis o
�yeso espejuelo� se emple-
aba fundamentalmente en
e´poca romana como cris-
tal de ventanas, asi´ como
para decoracio´n ornamen-
tal de habitaciones, edifi-
cios y monumentos. 

Las referencias del naturalista Plinio
el Viejo a la riqueza de las minas de lapis
specularis del distrito minero de
Sego´briga, dejan claro la importancia
que experimento´ la regio´n como conse-
cuencia de las explotaciones mineras, de
manera que las principales vi´as de comu-
nicacio´n, asi´ como algunas de las ciuda-
des del a´rea conquense y la distribucio´n
de sus gentes, se articulaban en funcio´n
del aprovechamiento de este mineral.

El coto minero se localiza en tierras
de la antigua Celtiberia, en las actuales
provincias de Cuenca y Toledo. Los cien
mil pasos romanos a los que alude Plinio
al referirse a la extensio´n del distrito
minero, constituyen un espacio geogra´-
fico de unos 150 km en el que se han
localizado veinticinco complejos mineros
y que contabiliza sus minas por centena-
res, con la ventaja de que esta antigua
mineri´a romana, conserva desde e´poca
un patrimonio pra´cticamente intacto.

Juan Carlos Guisado di Monti
M� Jose´ Berna´rdez Go´mez

Proyecto Cien Mil  Pasos alrededor de Sego´briga
Sala principal de la mina de la Mora Encantada
�Torrejoncillo del Rey�.

Entrada a la mina de la Mora Encantada
�Torrejoncillo del Rey�

Mo´dulos laminares de �yeso espejuelo� o lapis specula-
ris.



6644rruuttaa  cceellttiibbe´e´rriiccaa

CCAASSTTIILLLLAA  --    LLAA  MMAANNCCHHAA::  CCuueennccaa
CCiiuuddaadd  ddee  VVaalleerriiaa

Las Valeras
Cuenca

Yacimiento citado
desde el siglo XVII por
estudiosos y viajeros atrai-
dos por las ruinas romanas
existentes en un farallo´n
rocoso rodeado por el Sur
y el Este por el ri´o Gritos.

Valeria es el nombre romano de una
importante ciudad celti´bera de nombre
desconocido, probablemente Althea,
refundada con este nombre hacia el 80 a
C. y cuyo territorio ocupaba gran parte
de la Sierra de Cuenca, vecina de otras
como Sego´briga, Erca´vica y Edeta, ya
ibe´rica.

De la ciudad indi´gena, cercana a la
Valeria romana, apenas si conocemos su
tesorillo monetal del 179 a C., pero de la
ciudad romana son abundantes los res-
tos excavados, como su importante foro,
con tres fases sucesivas desde la
Repu´blica a pleno Imperio; asi´ como su
ha´bitat rupestre.

La ciudad se mantuvo hasta e´poca
visigoda, en que fue sede episcopal y en
e´poca a´rabe se subsumio´ en beneficio de
la cercana Cuenca.

A´ngel Fuentes Domi´nguez
Universidad Autono´ma de Madrid

Vista de la ciudad, con el foro en primer plano.

Vista ae´rea de la ciudad.

Detalle del a´rea excavada en el foro.



6655rruuttaa  cceellttiibbe´e´rriiccaa

PPoobbllaaddoo  ddee  CCaassttiillvviieejjoo
Cubillas del Pinar, Sigu¨enza

Guadalajara

Castro celtibe´rico asen-
tado en un cerro de unos
1.150 m de altitud domi-
nando la vega del ri´o
Henares.

Poblado fortificado con tres fases
diferenciadas de ocupacio´n: la ma´s anti-
gua del Bronce Medio - Final, una segun-
da de e´poca celtibe´rica con un impresio-
nante sistema defensivo, y una u´ltima
durante el periodo andalusi´.

Destaca por su sistema defensivo con
un recinto amurallado de ma´s de  7 m de
anchura defendido con un friso de pie-
dras hincadas.

Desde 2006, se esta´ desarrollando un
proyecto de investigacio´n con excavacio-
nes arqueolo´gicas y actuaciones de pues-
ta en valor. Los resultados de estos tra-
bajos ha supuesto la restauracio´n de ma´s
de 60 m de cerca defensiva, y la reinte-
gracio´n de 200 monolitos del friso de
piedras en un a´rea de unos 500 m2.

Ernesto Garci´a-Soto Mateos
IES Marti´n Va´zquez de Arce de Sigu¨enza 

Susana Ferrero Ros
Arqueo´loga

Detalle del friso de piedras hincadas.

Vista general del yacimiento

Restauracio´n de un tramo del recinto amurallado.



6666rruuttaa  cceellttiibbe´e´rriiccaa

PPoobbllaaddoo  ddee  CCeerrrroo  MMoon˜n˜uuzz
Olmeda de Cobeta

Guadalajara

Poblado celtibe´rico
emplazado dentro de la
Dehesa de la Olmeda,
sobre un espolo´n natural
que se eleva sobre un
pequen˜o valle y con  un
amplio control visual del
entorno cercano. 

Tiene una planta de tendencia trian-
gular con dos de sus lados delimitados
por un cortado natural de una decena de
metros de altura. El tercero, en la zona
ma´s accesible esta´ cerrado por una impo-
nente muralla de bloques de piedra de
unos 4 m de anchura en la que esta´n
integrados varios bastiones cuadrados. 

Cuenta tambie´n con un foso excava-
do en la cantera de unos 5-6 m de ancho
por 1,5 m de profundidad y un campo de
piedras hincadas.

El interior esta´ ocupado por grandes
viviendas de planta rectangular construi-
das con zo´calos de piedras recrecidos en
tapial. Presentan subdivisiones interiores
con varios hogares y abundantes restos
de la vajilla dome´stica.

Desde el an˜o 2005 se viene ejecutan-
do un ambicioso proyecto de desarrollo
sostenible que incluye el enclave y el
entorno natural de la Dehesa de Olmeda. 

Jesu´s A.  Arenas Esteban
Centro de Estudios de Molina y Alto Tajo

Muralla de bloques de piedra con bastiones defensivos.

Vista ae´ra del poblado.

Detalle del foso excavado en la roca.



6677rruuttaa  cceellttiibbe´e´rriiccaa

PPoobbllaaddoo  ddee  EEll  PPaalloommaarr
Aragoncillo

Guadalajara

Poblado celtibe´rico ubi-
cado en un pequen˜a loma
de planta circular que fue
destruido durante las cam-
pan˜as de conquista del
eje´rcito romano en la
segunda mitad del s. II a.C.

Se han realizado tres campan˜as de
excavacio´n en los an˜os 1990 que testi-
monian la existencia de dos fases de ocu-
pacio´n, una en el s. VI a.C. y otra duran-
te los siglos III- II a.C.

Los restos mejor conservados perte-
necen a la u´ltima fase. Estaba rodeado
de una muralla de entre 2,9 y 3,5 m de
anchura en la que se apoyan viviendas de
planta rectangular con hogares en la
zona central y que han proporcionado
un importante conjunto de cera´micas a
mano y a torno.

Pro´ximo al mismo se ha descubierto
una necro´polis celtibe´rica.

Jesu´s A. Arenas Esteban
Centro de Estudios de Molina y Alto Tajo

Viviendas celtibe´ricas.

Vista ae´ra del poblado y a´rea excavada.

Detalle de la muralla.



6688rruuttaa  cceellttiibbe´e´rriiccaa

CCaassttrroo  ddee  llooss  RRooddiilleess
Cubillejo de la Sierra

Guadalajara

Es un poblado fortifica-
do representativo del peri´-
odo Celtibe´rico Tardi´o,
entre los siglos III-I a. C.,
que ocupa el espolo´n de
una gran loma y abarca
una extensio´n aproximada
de 5 hecta´reas. 

Esta´ situado en el extremo norte de la
comarca molinesa, y por su posicio´n y
taman˜o pudo ejercer su supremaci´a
sobre los pequen˜os poblados de la zona y
controlar las vi´as de comunicacio´n entre
la Meseta y el valle del Ebro. 

Lo ma´s significativo de Los Rodiles es
su potente sistema defensivo pues esta´
rodeado por  tres recintos amurallados,
entre los que destaca el ma´s interior. La
muralla esta´ construida con sillares ciclo´-
peos y presenta una torre en su extremo
Sureste que conserva ma´s de 4 m de
altura.

En el interior del recinto se han iden-
tificado las viviendas de planta rectangu-
lar, que se articulari´an en torno a una o
varias calles centrales.

M� Luisa Cerden˜o Serrano
Universidad Complutense

Teresa Sagardoy Fidalgo 
Universidad Complutense
Marta Chorda´ Pe´rez

Centro de Estudios Celtibe´ricos de SegedaVista ae´ra detalle de l sistema defenivo.

Vista ae´rea del poblado.

Detalle del sistema defensivo.



6699rruuttaa  cceellttiibbe´e´rriiccaa

CCaassttrroo  ddee  EEll CCeerreemmeen˜n˜oo
Herreri´a

Guadalajara

El poblado de El
Ceremen˜o se asienta sobre
un cerro testigo en la mar-
gen derecha del ri´o Sau´co,
a escasos 500 m del muni-
cipio actual. 

Tiene unos 2000 m2 de extensio´n,
esta´ rodeado por una muralla de piedra y
en su interior se han identificado dos
ocupaciones sucesivas, una en el siglo VI
a. C. durante el peri´odo Celtibe´rico
Antiguo y una segunda desarrollada
poco tiempo despue´s durante el
Celtibe´rico Pleno. 

Con algunas diferencias entre ambas
fases, su disen˜o urbano es el ti´pico de
�calle central�, con las viviendas de plan-
ta rectangular, adosadas entre si´, la tra-
sera apoyada en la muralla y las puertas
abriendo al espacio interior. 

Por sus especiales caracteri´sticas fue
declarado BIC y se llevo´ a cabo un
Proyecto de puesta en valor, convirtie´n-
dose desde 1999 en Yacimiento Visitable.

M� Luisa Cerden˜o Serrano
Universidad Complutense

Teresa Sagardoy Fidalgo  
Universidad Complutense
Marta Chorda´ Pe´rez

Centro de Estudios Celtibe´ricos de Segeda
Viviendas celtibe´ricas restauradas.

Vista ae´ra del enclave tras el acondiciona-
miento.

Restauracio´n y acondicionamiento del a´rea excavada.



7700rruuttaa  cceellttiibbe´e´rriiccaa

NNeeccrro´o´ppoolliiss  ddee  HHeerrrreerri´i´aa
Herreri´a

Guadalajara

Los habitantes de El
Ceremen˜o enterraron a
sus muertos cerca del cas-
tro, sobre los terrenos de
la vega del ri´o aunque en
su margen izquierda, qui-
za´s para simbolizar la
separacio´n entre este
mundo y el otro. 

La necro´polis conserva cuatro fases
de utilizacio´n superpuestas una de las
cuales es contempora´nea al castro,
demostrando el cara´cter sagrado y sim-
bo´lico que se otorgo´ a ese emplazamien-
to, mantenido a lo largo de varias gene-
raciones. 

El rito empleado fue la incineracio´n,
con el posterior enterramiento de los
restos acompan˜ados de ajuar cera´mico y
meta´lico y la sen˜alizacio´n de algunas
tumbas mediante ci´rculos de piedra o de
empedrado tumular. 

Algunas de estas estructuras pe´treas
han pasado a formar parte de la Seccio´n
al Aire Libre del Centro de Interpretacio´n
de El Ceremen˜o.

Dra. M� Luisa Cerden˜o Serrano
Universidad Complutense

Teresa Sagardoy Fidalgo 
Universidad Complutense
Marta Chorda´ Pe´rez

Centro de Estudios Celtibe´ricos de SegedaEstructuras funerarias reconstruidas.

Tu´mulo circular con cista en el centro.

Ajuar de una de las tumbas excavadas.



7711rruuttaa  cceellttiibbe´e´rriiccaa

CCeennttrroo  ddee  IInntteepprreettaacciio´o´nn  EEll CCeerreemmeen˜n˜oo
Herreri´a

Guadalajara

El Centro de Interpre-
tacio´n de El Ceremen˜o
esta´ instalado en una sala
de 36 m2, en la planta baja
del Ayuntamiento de
Herreri´a, desde donde se
mantiene buena visibili-
dad con el cercano yaci-
miento. 

El montaje se realizo´ con la finalidad
de ampliar la comprensio´n de las ruinas
conservadas in situ, ofreciendo una
informacio´n ma´s detallada del castro y
de su contexto histo´rico y cultural. El
discurso expositivo esta´ centrado en los
resultados de las excavaciones arqueolo´-
gicas realizadas que se explican a trave´s
de varios paneles dida´cticos, una maque-
ta con la distribucio´n urbana del poblado
y una vitrina con materiales cera´micos y
objetos de bronce procedentes de las dos
fases de ocupacio´n.

En el exterior del edificio se ha mon-
tado una Seccio´n al Aire Libre, donde se
han emplazado algunos monumentos
significativos de la cercana necro´polis.

M� Luisa Cerden˜o Serrano
Universidad Complutense

Teresa Sagardoy Fidalgo  
Universidad Complutense
Marta Chorda´ Pe´rez

Centro de Estudios Celtibe´ricos de SegedaDetalle de una vitrina.

Vista del edificio.

Vista de la sala.



7722rruuttaa  cceellttiibbe´e´rriiccaa

MMuusseeoo  MMuunniicciippaall
Molina de Arago´n

Guadalajara

El Museo Municipal de
Molina de Arago´n se
encuentra en la planta
baja del Convento de San
Francisco.

Reune una interesante coleccio´n de
materiales arqueolo´gicos de yacimientos
de la comarca de Molina como el asenta-
miento del Bronce Final de La Estaca, la
necro´polis celtibe´rica de Chera y de
e´poca medieval correspondientes a las
excavaciones en la ciudad de Molina. 

Se expone tambie´n, una importante
coleccio´n de ciencias naturales proce-
dentes de aportaciones particulares.

Manuel Monasterio Cruz
Museo de Molina

Vista de parte del recorrido expositivo.

Antiguo Convento de  San Francisco.

Vitrina con materiales celtinbe´ricos.



7733rruuttaa  cceellttiibbe´e´rriiccaa

LLAA  RRIIOOJJAA  



7744rruuttaa  cceellttiibbe´e´rriiccaa

CCoonnttrreebbiiaa  LLeeuuccaaddee  CCiiuuddaadd  cceelltti´i´bbeerroo  --  rroommaannaa
Aguilar de Ri´o Alhama

La Rioja

Contrebia Leucade, la
ciudad celtibe´rica a la que
Taracena atribuyo´ las rui-
nas de Inestrillas, se situ´a
en Aguilar del ri´o Alhama,
en el extremo suroriental
de La Rioja.

La eleccio´n del lugar y las caracteri´sti-
cas de sus elementos indican claramente
que la fundacio´n de la ciudad obedecio´ a
motivaciones estrate´gicas y defensivas.

Su posicio´n en el curso medio del
Alhama, afluente de la parte derecha del
Ebro, le permite controlar uno de los
caminos naturales ma´s cortos y directos
entre el valle del Ebro y la meseta caste-
llana.

La mitad occidental de su peri´metro
esta surcado por un profundo cortado
vertical sobre el ri´o que hace innecesa-
rios dispositivos defensivos adicionales.
La mitad oriental se protegio´ con un sis-
tema mixto compuesto por una muralla
y un foso, cuya conjuncio´n configura un
complejo de caracteri´sticas u´nicas en el
espacio celtibe´rico.

Jose´ A. Herna´ndez Vera
Universidad de Zaragoza

Estancias rupestres.

Vista ae´rea del enclave.

Vista de la muralla y foso.



7755rruuttaa  cceellttiibbe´e´rriiccaa

CCoonnttrreebbiiaa  LLeeuuccaaddee  CCiiuuddaadd  cceelltti´i´bbeerroo  --  rroommaannaa
Aguilar de Ri´o Alhama

La Rioja

Ubicado en las antiguas
escuelas de Aguilar del Ri´o
Alhama a unos 3 km del
yacimiento. Este edificio
fue rehabilitado y adapta-
do para la creacio´n del
Centro de Interpretacio´n
que fue inaugurado en
mayo de 2005.

Es un espacio expositivo que, a trave´s
del recorrido por sus distintas salas,
evoca al visitante, de manera atractiva y
sugerente, una ciudad recreada en un
mundo celti´bero cargado de simbolismo,
en el que se refleja su vida cotidiana, sus
costumbres, su funcio´n militar y estrate´-
gica, y los suen˜os y sensaciones de los
que la construyeron y la habitaron.

Dividido en cinco estancias, ofrece una
visio´n de la ciudad celti´bera: su emplaza-
miento fi´sico, su devenir histo´rico, su
arquitectura militar, sus casas, la natura-
leza animista, sus gentes, sus historias…. 

En la planta baja encontrara´n una expo-
sicio´n de todas las piezas que se han
encontrado en el yacimiento arqueolo´gi-
co de Contrebia Leukade durante todos
estos an˜os de excavaciones. 

Sandra Pando Herrero
Centro de Interpretacio´n de Contrebia LeukadeVista de una de las vitrinas.

Vista del edificio.

Interior del centro de interpretacio´n.



7766rruuttaa  cceellttiibbe´e´rriiccaa

NNAAVVAARRRRAA



7777rruuttaa  cceellttiibbe´e´rriiccaa

MMuusseeoo  MMuunniicciippaall..
Castejo´n

Navarra

Por ocupar una posi-
cio´n estrate´gica a orillas
del Ebro y ser lugar de
paso desde la Meseta
Norte y la franja canta´bri-
ca hacia el Mediterra´neo,
Castejo´n ha sido histo´rica-
mente encrucijada de pue-
blos y culturas. 

Este Museo recoge el pasado de
Castejo´n a trave´s de objetos materiales
que pertenecieron a sus  diferentes
pobladores, los cuales fueron especial-
mente numerosos en la Edad del Hierro
�I milenio antes de Cristo�. 

El poblado celtibe´rico del Cerro de El
Castillo y la necro´polis vinculada a e´l, asi´
como el asentamiento romano del
Montecillo, se corresponden con dos
momentos clave de Castejo´n, que se
mantiene como nu´cleo habitado y plaza
fuerte hasta finales de la Edad Media,
convirtie´ndose despue´s en un lugar des-
poblado. 

Los materiales expuestos en el Museo
de Castejo´n proceden principalemente
de los citados yacimientos, entre se des-
tacan los correspendiente a la necro´plis
cletibe´rica.

Mo´nica Campos Rodri´guez
Museo Municipal de Castejo´n

Reconstruccio´n de estructuras funerarias de la necro´-
polis celtibe´rica de El Castillo.

Vista del Edificio.

Materiales arqueolo´gicos expuestos en ele Museo.



7788rruuttaa  cceellttiibbe´e´rriiccaa

88..  AAnneexxoo..  AAuuttoorreess  ffoottooggrraaffi´i´aass..

Isidro Aguilera Arago´n: 25 b y c.
Jesu´s A.  Arenas Esteban: 67 a, b y c; 68 a, b y c.
ARECO S.L.: 49 a, b y c.
Javier Armenda´riz: 77 a y c.
M� Jose´ Berna´rdez Go´mez y Juan C. Guisado di Monti: 64

a, b y c.
Francisco Burillo Mozota: 27 a,b y c; 28 b; 33 a, b y c; 34 a

y b; 35 b y c; 32 b, c;36 b; 37 a; 50 b y c; 51 a, b y c; 73 a,
b y c; 75 b y c.

Rosario Cebria´n Ferna´ndez: 61 a; 62 a, b, y c.
M� Luisa Cerden˜o Serrano: 69 a, b y c; 70 a, b y c; 71 a, b y

c; 72 a, b y c.
Miguel A´ngel de la Iglesia Santamari´a: 47 a, b y c; 480 a,

b y c.
Javier Fanlo Loras: 29 a, b y c.
A´ngel Fuentes Domi´nguez: 65 a, b y c.
Carmen Garci´a Merino: 52 a, b y c; 53 a, b y c.
Ernesto Garci´a-Soto Mateos: 66 a, b y c.
Sofi´a Go´mez Villahermosa: 22 a y b; 23 a y c; 26 a, b y c.
Alberto Gonzalo Monge: 30 a, b y c.
Alex Hernaiz Go´mez: 63 a, b y c.
Jose´ Antonio Herna´ndez Vera: 75 a.
Yolanda Herranz Maci´as y Gabriel Rian˜o Rian˜o: 57 a, b y c.
Alfredo Jimeno Marti´nez: 50 a.
Junta de Castilla y Leo´n. Museo Numantino. Fotografi´a de

Alejandro Plaza: 56 b y c. 
Jose´ I.  Lorenzo Lorenzo: 24 a, b y c.
Francisco Marco Simo´n: 45 a, b y c.
Manuel Marti´n-Bueno y Juan C. Saenz Preciado: 31 a, b y

c; 32 a, b y c.
Sandra Pando Herrero: 76 a, b y c.
Cesa´reo Pe´rez Gonza´lez: 54 a, b y c; 55 a, b y c.
Museo de Teruel: 39 a y c; 40 c; 44 a, b y c.
Clemente Polo Cutando �36 a y c; 37 b y c; 38 a, b y c; 39

b; 40 a; 41 a, b y c; 42 a, b y c; 43 a, b y c; 61 b y c.
Concepcio´n Rodri´guez Ruza: 60 b y c.
Rebeca Rubio Rivera: 59 a, b y c.


