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La «castrificación» en la Sierra de Cuenca: 
La campaña de 2022 en el Cerrito del Moro (Huerta del Marquesado, Cuenca)

Introducción

Durante el desarrollo de los programas de investigación sobre la Prehistoria Conquense titulados «El
Paleolítico Inferior y Medio en la Provincia de Cuenca», «Más allá de Verdelpino» (Paleolítico Superior
a Calcolítico) y «La Castrificación de la Serranía de Cuenca y el Alto Tajo» (Edad del Bronce y Edad del
Hierro) se realizaron visitas a diversos yacimientos del Término Municipal de Huerta del Marquesado
(Cuenca). A partir de estas primeras investigaciones se solicitó y obtuvo permiso para dos primeras cam-
pañas en los yacimientos de: La Cueva de la Mora y el Cerrito del Moro. En ambos casos, el Ayuntamiento
de Huerta del Marquesado figura como propietario y actuó como promotor de los trabajos.

En la intervención en la Cueva de la Mora se identificaron materiales desde el Paleolítico (habita-
ción) a la Edad del Bronce (cueva con uso como especio funerario o sepulcral) y también restos de ocu-
paciones pastoriles medievales, modernas y contemporáneas. En 2022 se ha desarrollado una segunda
campaña en la Cueva de la Mora, corroborándose las interpretaciones del año anterior a partir de las
evidencias recuperadas y ampliándose los inventarios de materiales.

El trabajo desarrollado en el año en el Castro del Cerrito del Moro en Huerta del Marquesado
(Cuenca), protagonista de este artículo, se inscribe dentro del mencionado proyecto de investigación
más amplio y que trata sobre la génesis y el desarrollo de los poblados fortificados en altura o «castros»
desde la Edad del Bronce a la del Hierro. Es el proceso que denominamos como «de castrificación» y
que estamos  llevando a cabo en la zona de la Serrania Conquense y en el área inmediata del Alto Tajo. 

La misma estrategia de trabajo se ha seguido (2 campañas ya realizadas) en el proyecto desarrollado
en paralelo en Villanueva de Alcorón, Guadalajara. Allí se ha iniciado la excavación del castro celtibé-
rico de la Hoya del Villar. Ambos proyectos, el de Villanueva de Alcorón y el de Huerta del
Marquesado, forman parte de ese programa de investigación sobre la “castrificación” de la Serranía de
Cuenca y el Alto Tajo. Este conjunto de actuaciones tiene como objetivo principal paliar el déficit de
intervenciones arqueológicas relativas a la Protohistoria serrana de lo que hoy es la Provincia de
Cuenca, que está muy por detrás del panorama investigador de las regiones aledañas.

En la intervención de 2021 en el Cerrito del Moro se prospectó el castro y sus alrededores inmediatos,
identificando y topografiando sus principales estructuras visibles en superficie. Después se ejecutó un pri-
mer sondeo arqueológico para la comprobación de la potencia arqueológica conservada en uno de los ate-
rrazamientos en los que se estructuraba la población. Se recuperaron grandes cantidades de materiales
arqueológicos. Los resultados de los trabajos de esa primera campaña están en proceso de publicación.

Vista general de Cerrito del Moro. Vista general de Cerrito del Moro. Detalle.
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Para la campaña de 2022 se obtuvieron fondos de la Excma. Diputación de Cuenca para los trabajos
en la Cueva de la Mora, financiando conjuntamente también el Ayuntamiento de Huerta del
Marquesado. El Consistorio también ha destinado una pequeña partida para continuar el trabajo en el
Cerrito del Moro, fondos con los cuales se continuó la propuesta iniciada el año 2021. Para desarrollar
aún más el camino iniciado en el Yacimiento del Cerrito del Moro, se redactó el pertinente proyecto de
intervención en 2022 y obtuvo permiso por parte de la JCCM.

El yacimiento del Cerrito del Moro es, efectivamente, un establecimiento fortificado en altura de la
Edad del Hierro, un «castro». Cumple con los modelos generales de edificación propios de la Celtiberia:
murallas de piedra en seco, edificaciones apoyadas en la muralla (directamente en su cara interior),
plantas de los edificios cuadrangulares, etc. Los materiales recuperados corroboran el uso como zona
de habitación permanente que se extendió durante varios siglos en el cerro. A falta de más excavaciones,
continuamos manteniendo la hipótesis de que el sitio podría tener origen en la Primera Edad del Hierro
(e incluso es muy posible que en el Bronce Final se iniciara su ocupación) y que continuó operativo
hasta el final de la Segunda Edad del Hierro.

La característica principal que venimos destacando de este establecimiento viene determinada por
la morfología del espolón rocoso sobre el que se construyó y es la de la distribución del espacio interior
urbano en terrazas. Hemos conseguido, a partir de imágenes obtenidas con vuelo de dron, el topogra-
fiado del recinto. Esto nos ha permitido una aproximación a los distintos perímetros identificables en
superficie. Así hemos podido observar que las líneas de amurallamiento sirven también de muros de
contención o aterrazamiento de forma ambivalente. También hemos venido constatando que en este
enclave fortificado se integraron distintos tipos de piedra en los muros (rodeno, caliza y conglomerado).
Aunque aún no nos resulta posible establecer la interrelación territorial del Cerrito del Moro con el resto
de núcleos coetáneos inmediatos, concluimos que se trata de un enclave pequeño o mediano de apenas
3800 m2 de superficie total (la superficie útil sería menor por el cantil del lado Oeste). No se puede
entender como un poblado independiente ni como el hito principal de un territorio. Formaría parte de
un sistema mayor, adaptado a zonas montañosas donde se da un poblamiento de tipo disperso. Y es que
los núcleos celtibéricos, independientemente de su tamaño, están siempre fortificados y son interdepen-
dientes de otros mayores o menores para la explotación, control y defensa del territorio. Territorio que
iría variando por cuestiones sociopolíticas y bélicas a través de las centurias. 

Trabajos realizados en 2022

Las campañas de 2021 y 2022 han sido realizadas por los directores aquí firmantes y el técnico
Miguel Osma. Para garantizar la continuidad de los objetivos propuesto tras los trabajos previos de la
campaña de 2021, en 2022 se ha continuado operando en la misma área. Se ha desarrollado un des-
brozado y desescombro que, en próximas campañas, permitirá sondear hasta agotar la potencia
arqueológica.

En primer lugar se ha procedido al desbrozado completo del muro de aterrazamiento/muralla en el
que se realizó el sondeo de 2021. Se ha continuado con la retirada del nivel superficial que cubría la
cara externa para poder identificar la continuidad del muro a partir de su cara vista o de la identificación
de su estructura constructiva. Después se han retirado escombros y derrumbes parcialmente en toda la
dicha línea y sondeado 2 cuadros en el extremo más al SW, hasta agotar su potencia y alcanzar la cimen-
tación del muro sobre la roca caliza geológica. En los estratos de derrumbe se han recuperado materiales
de interés arqueológico. Entre los materiales recuperados en el derrumbe destacan bordes de cerámica
a torno y a mano y también un fragmento de aguja de hueso que conserva su ojal.

Además de esta línea de aterrazamiento/muralla se ha trabajado en otra línea de muro paralela a éste
y que formaría parte del mismo vano en las estructuras que se interpreta como la entrada al castro. Está
construida de la misma forma que el resto de estructuras identificadas en el yacimiento, utilizando pie-
dra de rodeno traída del entorno del castro y caliza disponible en el mismo cerro. Por el momento no se
ha podido comprobar la existencia de alguna esquina tanto al interior como al exterior de la zona de
puerta, lo que confirmaría la presencia de una torre o un vértice reforzado. Por tanto se hace necesario
continuar con la excavación del sector. Todo el proceso se ha documentado fotográficamente y se han
realizado tomas aéreas y en formato vídeo mediante el uso de dron.
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Plano de las estructuras excavadas hasta 2022. Situación en el Cerrito del Moro.

El hallazgo de un canto trabajado de cuarcita encontrado en las inmediaciones del área de trabajo
es evidencia de la actividad humana de esta zona serrana desde el Paleolítico Inferior.

El yacimiento no está musealizado aún, pero en el refugio inmediato se están colocando paneles
para que los visitantes tengan noticia de los resultados de cada campaña de excavación. Por ello, en
2022 se ha confeccionado un segundo cartel explicativo sobre los resultados de esta campaña arqueo-
lógica. Debido a las limitaciones presupuestarias de esta segunda campaña y a la falta de muestras ade-
cuadas para ello, no se han podido realizar dataciones radiocarbónicas. Se han filmado recursos de
vídeo para la futura elaboración de reportajes documentales.

Conclusiones

La campaña de 2022 tenía el objetivo prioritario de evaluar la potencialidad estratigráfica del área
que está siendo intervenida. Esta zona fue identificada en 2021 como el emplazamiento del acceso y
entrada por el lado Sur del Castro. Los trabajos realizados en los dos cuadros sondeados, la limpieza
general desarrollada y el desescombro de la línea defensiva, confirman esto. La dirección de estructuras
trabajadas (las líneas de muro y terraza) en perpendicular al perímetro del poblado fortificado y la
ausencia de estructuras y derrumbes en superficie confirman que la entrada al recinto estaría situada en
el espacio intervenido.

En la próxima campaña se debe avanzar en la unión de los sondeos hasta ahora desarrollados.
También debe trazarse un sondeo transversal al camino de entrada para poder documentar esta estruc-
tura. Otra de las actuaciones a realizar es la de despejar otras líneas de muro, para terminar de docu-
mentar la zona de entrada. Esto permitirá confirmar si se trata de una puerta reforzada con torres, de
una entrada de tipo «en embudo» o bien si tan sólo se trata de una estructura simple, como una mera
interrupción de la muralla. Del mismo modo, queda pendiente probar que las estructuras que se adivinan
a ambos lados de la entrada sean torres o bien engrosamientos del perímetro defensivo con una función
similar: la de reforzar la defensa de la entrada.

Materiales arqueológicos recuperados en 2022. . Canto trabajado Modo 1.



En tercer lugar queremos destacar la presencia de materiales medievales (islámicos y posiblemente
anteriores) localizados en estratos en los que se aprecia una distribución estratigráfica desordenada. Al
no haberse excavado suficiente extensión de suelo, no se puede valorar la intensidad de la reocupación
del castro en época histórica. Sí se debe apuntar a que varios yacimientos que personalmente hemos
excavado (y que estamos estudiando en el presente) demuestran un patrón de ocupación similar: origen
en la Protohistoria, su abandono en época romana y su reocupación en la Edad Media anterior a la
reconquista. Es el caso, por ejemplo, del Castro de Noheda, los dos castillejos de Masegosa y la Hoya
del Villar en Villanueva de Alcorón, Guadalajara.

En la próxima Campaña de 2023 en el Cerrito del Moro continuaremos la intervención en la zona
de acceso al castro (entrada y puerta), puesto que se valora como de interés prioritario tanto de cara a
su investigación arqueológica como a su puesta en valor como bien patrimonial. 
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Estructuras excavadas en 2022. 
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