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CAPITULO 19 

LOS GRUPOS HUMANOS EN LA PREHISTORIA DE ENCIA Y URBASA. 

ANALISIS CULTURAL DE ASENTAMIENTOS, SISTEMAS DE 

EXPLOTACION, MODOS DE VIDA Y RITOS DESDE EL NEOLITICO 

HASTA EL FINAL DE LA EDAD ANTIGUA: SINTESIS FINAL 

Ignacio BARANDIARAN MAESTU 
Jose Ignacio VEGAS ARAMBURU 

1.- EVALUACION DE LOS DATOS DISPONIBLES 

Los datos que ahora tenemos para estudiar la Prehisto- 
ria tardia de Encia y Urbasa han aumentado considerable- 
mente con respecto a lo que la Arqueologfa de hace medio 
siglo disponfa. Pero no son todavfa minimamente suficien-
tes como para permitir un razonamiento trabado muy se- 
guro entre las etapas y modos de vida suscitados en ese 
territorio. Tampoco son similares las condiciones de reco-
gida de las diversas colecciones de evidencias: por lo que 
no es correcto su uso indiscriminado. 

Han pasado cerca de setenta años desde que la impor-
tante actividad arqueologica desarrollada por T. de Aran- 
zadi, J.M. de Barandiaran y E. de Eguren aporto los datos 
basicos para el reconocimiento de parajes de Encia y de 
Urbasa como zonas de concentracion dolmenica: de refe-
rencia obligada al contexto cultural del "Neo-Eneolitico". 
El caracter prehistorico del altiplano se calla, pues, a un 
lote de restos coherentes y homogeneos (los depositos fu-
nerarios colectivos en megalitos) de una etapa concreta de 
la Antiguedad. 

Los años transcurridos han añadido nuevas referencias, 
sobre todo acrecentadas por el esfuerzo de los firmantes 
de esta Beca en el plazo de su disfrute. De forma que, cuan- 
titativa y cualitativamente, se ha incrementado de modo 
notable el repertorio de datos utilizables, tanto en yacimien-
tos como en colecciones de instrumentos. Ademas, se ha 
ampliado sensiblemente el ambito temporal (desde el Pa- 
leolitico Antiguo a la Alta Edad Media) y funcional (luga- 
res de taller, de habitacion o de paso, aparte de los de 
deposito funerario) referido en esos inventarios. 

El metodo de control de los yacimientos arqueologicos 
segun el sistema denominado de las coordenadas cartesia-
nas se ha aplicado plenamente a todos los sitios prospec-
tados o excavados por nosotros en Encia o en Urbasa. En 
la parte alavesa de la sierra se trabajo asf, entre 1976 y 1984, 
en la excavacion de los tumulos de Itaida Norte (dolmeni- 
co), de Urkibi, de Burandi, de Iturritxo (3 "monumentos"), 
en los circulos de Gaztalamendi y de Mendiluce, en el sitio 
de Arrigorrista y en catas de prospeccion en cuevas de Itaida 
y Las Lachas, en sitios al aire libre de Igorita y del camino 
de Legaire a Guaran y puerto de Vicuña y alrededores de 
los menhires de Itaida y de Mendiluce. En el lado navarro 
de Urbasa por coordenadas cartesianas se excavaron un tu- 
mulo del paraje de Aranzaduia, el supuesto dolmen de Jua-
kosoro y el yacimiento del abrigo de Portugain y se 
realizaron catas de sondeo en los lugares de calzada de Bioi- 

za, yacimientos de carretera de Limitaciones, Mugarduia 
(Norte y Sur)...: entre 1981 y 1985. 

Las excavaciones de antaño y de ahora pretendian la mis- 
ma minuciosidad en la recogida: se empleaba entonces al 
cribado total de las tierras contenidas en los monumentos, 
aunque se descuidaran —a nuestro entender—los contro-
les mas precisos de posicion topografica de las evidencias 
en el seno del monumento o se ciñera el trabajo de extrac- 
cion del sedimento a la zona estrictamente cameral. 

Los logicos cambios en el metodo de recogida de los res-
tos en excavacion se pueden expresar, muy didacticamen- 
te, sobre el ejemplo de algunos dolmens excavados a inicios 
de la decada de los años 20 y de otro en el que se trabajo 
hace apenas 5 años. El hecho de que aqui se levantaran 
la camara y la mitad del tumulo en su totalidad —ademas 
de una buena zona circundante al monumento funerario-
hace que aumente sensiblemente la cantidad de material 
arqueologico recuperado con respecto a lo que la metodo- 
logfa habitual antaño (trabajando exclusivamente en el se- 
dimento contenido en la camara) obtuviera. 

EL DOLMEN DE LEGAIRE NORTE 

Fue excavado en 1920 por Aranzadi, Barandiaran y Egu-
ren: se trabajo exclusivamente en su camara (de unos 0,80 
m2  de planta, por 0,64 cm. de profundidad), cuya tierra 
cribada dio 9 evidencias de silex, 1 de ceramica y 33 restos 
oseos humanos (mas fragmentos inclasificables). 

EL DOLMEN DE LA CAÑADA NORTE 

Fue excavado por Aranzadi y Barandiaran en 1921: en 
su camara de 3,5 m2  de superficie habfa una masa de tie- 
rras revueltas en las que se recuperaron 4 evidencias de sf- 
lex, 5 de elementos de adorno, 81 fragmentos de ceramica, 
2 utensilios metalicos y 346 restos oseos humanos (aparte 
de fragmentos no contados). 

EL DOLMEN DE ARTEKOSARO 

Fue excavado por Barandiaran y Eguren en 1921: de su 
camara de 1,98 m2  de planta se extrajeron tierras que, en 
criba, proporcionaron 6 restos de silex, 6 piezas de ador- 
no, fragmentados ceramicos (no contados), 436 piezas oseas 
humanas (aparte de fragmentos menores). 



camara tumulo resto total 

5 48 24 77 
0 6 4 10 
1 0 0 1 

30 282 521 833 
0 8 7 15 

41 19 0 60 
1 5 4 10 

78 386 560 1006 

restos de sflex 
pulimento 
elementos de adorno 
fragmentos ceramicos 
restos metalicos 
restos oseos 
carbones 

Totales 

298 
	

IGNACIO BARANDIARAN - JOSE IGNACIO VEGAS 

EL DOLMEN DE ITAIDA NORTE 

Se excavo, en cuatro campañas entre 1978 y 1981, por 
J.I. Vegas, trabajandose al detalle en 129 m2  de superficie 
en los que se incluyen 3,5 (osea el 2,71% del area examina-
da) correspondientes a la camara, 11 (el 8,53%) al tumulo 
inmediato, y 114,5 a las zonas circundantes (88,76%). El 
cuadro sinoptico de hallazgos en cada uno de esos tres lu-
gares (camara, tumulo y zonas circundantes) ofrece los si- 
guientes lotes de evidencias: 

Este control "total" de lo relacionado con el dolmen de 
Itaida Norte (y no solo de la camara funeraria como se hi- 
zo en las excavaciones de Legaire Norte, La Cañada Norte 
y Artekosaro) ofrece un repertorio ampliamente incremen-
tado de evidencias arqueologicas: puesto que solo el 7,75% 
de lo hallado en el monumento de Itaida proviene de la 
zona de camara, frente al 36,58% hallado en el ambito in- 
mediato tumular y el 55,66% recogido en el terreno adya-
cente proximo. Proporcion que se perfila mas atiln, 
suprimiendo el efectivo de carbones y de restos oseos y cal- 
culando la densidad de los hallazgos arqueologicos en ca-
da uno de esos tres conjuntos, a saber: 10,28 hallazgos por 
m2  en la camara de Itaida, 31,27 por m2  en el tumulo y 
4,86 por m2en la zona adyacente. Lo que parece expresar 
muy claramente que la mayorfa de lo encontrado se con- 
centraba en tumulo y camara (triplicando en el tumulo la 
densidad de hallazgos de la camara: acaso, pero no solo, 
porque muchos elementos depositados inicialmente en la 
camara habrfan sido extrafdos y dispersos por el tumulo); 
siendo escasisimo lo que se recogio en la zona adyacente 
al monumento. Por otra parte, los restos oseos se concen-
tran mayoritariamente en el espacio cameral (donde son 
11,71 restos por m2  de su superficie), frente al efectivo re- 
ducido procedente del tumulo (1,73 por m2  ) e inexistente 
en las zonas adyacentes. 

Lo sugerido por la excavacion total del monumento de 
Itaida Norte permite suponer que de haberse levantado del 
mismo modo los otros monumentos dolm^ nicos de Encia 
o de Urbasa se dispondrfa ahora de un repertorio de evi- 
dencias menores (utillaje o restos humanos) mas elevado. 
Aceptando, de cualquier modo, que no debio de ser la mis- 
ma la riqueza de unos y otros yacimientos. Asi, hemos con- 
trolado el contenido de las camaras dolm^ nicas en los 4 
dolmenes tomados como referencia, calculando la densi- 
dad de ambos lotes de evidencias (industriales o ajuares; 
de restos oseos), advirtiendo que en esos lotes el conjunto 
de Itaida Norte resulta ser sensiblemente mas pobre que 
estos otros tres dolmenes excavados anteriormente: 

Itaida 	Legaire La Canada  Artekosaro 

3,50 0,80 3,50 1,98 
41 33 346 436 
11,71 41,25 98,86 220,20 
17 10 92 22 
4,86 12,50 26,29 11,11 

Las colecciones reunidas para su presentacion en esta 
"Beca" resultan muy nutridas. Puede asegurarse que ape- 
nas se habia retenido nada de hallazgos al aire libre en los 
trabajos del primer tercio del siglo y solo lotes exiguos en 
las prospecciones que precedieron a la intervencion de nues- 
tro equipo. Sin que estemos seguros de poder afirmar la 
entidad propia de los lugares de procedencia de esos lotes 
de instrumentos aportamos ahora colecciones importan-
tes de media docena de sitios. Su recogida, basicamente 
por E. Redondo para la parte de Urbasa y por J.A. Madi-
nabeitia con F. Galilea para la de Encia, se ha Ilevado con 
asiduidad, si bien su metodologfa en sistema cuadricula- 
do se pudiera haber mejorado: aunque las condiciones de 
los propios sitios y las particulares de urgencia de alguna 
de las recogidas no hicieron viable el desarrollo de un me-
todo mas sistematizado. Nuestros propios controles de re- 
ferencia en Argutxi (Encia) y Mugarduia Norte (Urbasa) 
aseguraron la plena puesta en practica de un sistema "mo- 
dernd' de prospecciones: pero no aumentaron la entidad 
de las colecciones ni, probablemente, la significatividad es- 
tadfstica de la muestra retenida. 

a.-  Dataciones absolutas en yacimientos de Encia y Urbasa 

Las circunstancias de los yacimientos conocidos en la sie-
rra son, en principio, p̂simas para la adecuada conserva- 
cion de muestras susceptibles de dataciOn por el C14. 
Muchos yacimientos han sido removidos en diversas oca-
siones; en casi todos el deposito arqueolOgico es muy so- 
mero (con la consiguiente contaminacion por rafces, agua, 
toperas, humus...); y se conservan muy mal los restos or- 
ganicos. Por todo lo cual es excepcional la posibilidad de 
disponer de la minima cantidad necesaria (en huesos, ma- 
deras, carbones...), y no contaminada, que los laborato-
rios exigen para proceder a su datacion. 

Hasta el momento hemos conseguido fechas de cuatro 
estaciones excavadas en el ultimo lustro en Urbasa (Portu- 
gain) y Encia (Urkibi, Burandi y Gaztalamendi). En años 
C14, segun vida media de Libby, sin calibrar ni corregir: 

El abrigo de Portugain 
Fue ocupado, como lugar de talla del sflex, a fines 

del Paleolitico Superior (Magdaleniense terminal o Azi- 
liense), acabando la ultfma glaciaciOn. Una muestra de 
huesos se ha datado en 8420 ± 90 años a. de C. (ana- 
lisis GrN. 14097). 
El tumulo de Urkibi 

Se construyo durante la Segunda Edad de Hierro; 
una muestra de su depOsito ha dado una antiguedad 
de 395 ± 95 años a. de C. (I. 11365). 
Los restos de Burandi 

Corresponden a una chabola de la Edad Antigua tar- 
dfa: dieron los 390 ± 80 años despu^ s de Cristo (I. 
12523). 
El monumento de Gaztalamendi 

Habfa sido erigido en el Eneolftico, siendo posterior- 
mente usado con distintos fines: a una de esas etapas 
de reutilizaciOn, en el siglo XV, corresponde la fecha 

area en m2  de su camara 
restos oseos recogidos ahf 
densidad de restos oseos por m2  
evidencias industriales 
densidad de ev, industriales por m2  
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obtenida por el C14: los 1.440 ± 80 años despu^ s de 
Cristo (I. 12086). 

De las fechas absolutas hoy disponibles en la Prehisto- 
ria vasca se deduce, en consonancia con lo sabido en zo-
nas pr6ximas del Sudoeste europeo, un cuadro general de 
cronologia en el que se inscriben las situaciones culturales 
acaecidas en Encia y Urbasa. En una presentaciOn sint^ tica: 

- El  Epipaleolitico (Mesolitico), desde el milenio IX a 
los siglos centrales del V milenio antes de C. 

- El Neolitico, desde la segunda mitad del V al primer 
cuarto del III milenio. 

- El Eneolitico (Calcolitico) y Bronce Antiguo, con ple- 
no desarrollo en la segunda mitad del III y primer cuar- 
to del II milenio a. de C. 

- El Bronce Pleno y Final, en la segunda mitad del II 
milenio. 

- La Edad del Hierro (Primera y Segunda) y Protohis- 
toria, dentro del I milenio a. de C. 

- La epoca de romanizacibn, en los cinco primeros si- 
glos de nuestra Era, empalmando con la Alta Edad 
Media. 

b.-  Secuencias estratificadas y fGsiles directores 

Ni estratigraffas ni fosiles directores son suficientes en 
Encia y Urbasa; e, incluso, algunos de los utilizables pre- 
sentan caracteristicas de relativa devaluaci6n. 

En sentido estricto, no conocemos en la Sierra un solo 
lugar concreto donde se sucedan, en unidades de deposito 
claramente diferenciables, varios niveles arqueologicos in- 
tactos. Pero hemos controlado algunas situaciones en que 
parece conservarse casi en su integridad una entidad sin- 
cr6nica de formacion de suelo en el que se incluyen diver- 
sos elementos culturales: es decir, un dep6sito relativamente 
intacto. 

En el caso del contenido de algunas camaras dolmeni- 
cas y de dep6sitos funerarios bajo tumulo su utilizaci6n 
en un perfodo de tiempo algo dilatado no fue tan amplia 
como para interrumpir —de modo que no escapara al con-
trol arqueologico— la coherencia cultural de los lotes de 
ajuares o de los ritos aplicados en los cadaveres acumula- 
dos en esos cenotafios. En Encia y Urbasa no hay "intru- 
siones" evidentes (como la atribufda al "momento" o 
"cultura" campaniforme en otros dolmenes, vascos o no) 
sino violaciones reiteradas del contenido de las camaras: 
rompiendo una y otra vez algunos elementos (ceramicas, 
restos oseos), revolviendolos y hasta dispersando por la su-
perficie del tumulo parte de lo que se deposito en el inte-
rior de la camara. En situaciones extremas (asf en 
Armorkora Aundia, Larrazabal Norte o Juakosoro) el ex- 
polio ha llegado a su limite. En otras ocasiones los lotes 
antropologicos y arqueologicos recuperados (tal en La Ca-
nada, Itaida Norte, Artekosaro, Puerto Viejo de Baque- 
dano I, Urkibi o Zurgaina), aunque disminufdos y 
revueltos, ofrecen una entidad cultural coherente. 

En el monumento de Mendiluce todo el deposito de ocu- 
paci6n se ofrece en un "horizonte" estratigrafico conexo: 
forma un "nivel" propio sobre el suelo natural del colla- 
do y esta adecuadamente protegido por —y diferenciado 
de— el manto superficial del terreno. Puede decirse lo mis-
mo de la buena conservacion intacta de zonas del perime- 
tro del monumento de Urkibi. 

Los sitios de ocupaci6n "al aire libre" resultan, desde 
luego, los mas vulnerables —por escasamente protegidos- 

a los factores de remoci6n y desplazamiento de los dep6si- 
tos originales: roturas y cultivos tanto como acciones hu-
manas (trazado de pistas...), intervenciones animales varias 
(cerdos hozando, toperas...) o procesos normales de trans- 
formaci6n de los suelos por factores meteorol6gicos. 

Las catas de sondeo realizadas en bastantes parajes de 
la Sierra solo han retenido la seguridad de un deposito ar- 
queol6gico intacto en contadisimos sitios al aire libre de 
Urbasa, datables en el Paleolitico Antiguo (Bioiza, Mugar-
duia Norte) o en el Superior (Mugarduia Sur) y en ningu- 
no de la Prehistoria posterior. 

La densidad de varios lotes de evidencias arqueologicas, 
muy coherentes culturalmente, en un espacio concentrado 
(sitio URB. 11) nos asegura el reconocimiento ahf de un 
agrupamiento de ocupaci6n —un poblado—absolutamente 
desmantelado por labranza: aunque conservando en una 
extensi6n reducida y en un no amplio espesor la totalidad 
de los elementos t^ cnicos no perecederos que en e1 se pro- 
dujeron y usaron. 

Los dep6sitos arqueol6gicos protegidos en cueva o abri- 
go rocoso tienen mej ores posibilidades de conservaci6n. El 
yacimiento del abrigo de Portugain (ocupado a fines del 
Wiirmiense) conserva el deposito dejado por grupos dedi-
cados a la talla del silex. Acciones localizadas de criotur- 
baci6n "periglaciar" y de toperas actuales afectan 
minimamente la entidad intacta de ese muy importante es- 
trato de Portugain, el mejor aducible al respecto en toda 
la Prehistoria que conocemos en Encia y Urbasa. 

Sin que los hayamos controlado suficientemente, sendos 
horizontes de deposito in situ se habrian conservado en los 
yacimientos en cueva de Obenkun, Noriturri, Itaida I y, 
acaso, Las Lachas. 

En ausencia de suficientes dep6sitos de estratigrafia in- 
tacta, las series de fosiles directores garantizados permiten 
perfilar las caracteristicas culturales de diversos yacimien-
tos de Encia y Urbasa. Acaso sea obvio recordar ahora 
gunos de esos puntos concretos de s6lida referencia 
tipologica: tipos concretos de geometricos y de foliaceos 
entre otras categorias tambien muy sugestivas de piedra ta- 
llada (en bastantes emplazamientos de la Sierra); hachas 
a azuelas pulimentadas (tambi^ n frecuentes); punzones de 
cobre (en La Cañada); diversas clases particulares de col- 
gantes en hueso o asta o en piedra; variedad de ceramicas 
romanas (Terra Sigillata o Campaniense); algun elemento 
decisivo en ceramica a mano (asf un cuello en Noriturri), 
frente a muchos pedazos de dificil referencia cultural; et-
cetera. No olvidando, desde luego, la significaci6n intrin- 
seca a los monumentos dolm^ nicos. Y el mismo sentido 
que, como conjuntos bien estructurados, aseguran ricos lo- 
tes de varias evidencias (acaso no totalmente decisivas en 
una consideracion individual) en sitios de maxima concen- 
tracion: como los yacimientos bastante pr6ximos del cen-
tro del Raso de Urbasa o de las campas de Legaire o el sitio 
URB. 11 y sus parajes aledaños. 

c.- Analisis complementarios a la Arqueologia 

Aparte de los analisis inmediatamente arqueol6gicos 
(formas, t̂ cnicas y tipometrfa de las evidencias; y su ana- 
lisis cuantitativo) lo hecho en otros aspectos complemen- 
tarios en Encia y Urbasa es muy poco y evidentemente 
insuficiente. No siempre es facil el disponer de muestras 
en cantidad bastante para abordar aquellos deseados ana- 
lisis auxiliares o no se hallan en las mejores condiciones 
de conservaci6n propia o de contexto estratigrafico. 



300 	 IGNACIO BARANDIARAN - JOSE IGNACIO VEGAS 

Las determinaciones de caracterizacion antropologica ff- 
sica se elaboraron —a partir de las series mas ricas recupe-
radas en la excavaciOn de varios dolmenes de la Sierra en 
las dos primeras acacias de este siglo— por T. de Aranza- 
di con la cooperacion de E. de Eguren. De los lotes meno-
res recogidos por nosotros en Encia recientemente se ha 
producido una primera identificacion por F. Etxeberria. 

Nada se ha hecho en lo referente a Paleobotanica o a 
Paleozologfa. Siete muestras de sitios de Encia y Urbasa 
han sido estudiadas sedimentologicamente por F. Alberto 
(en colaboracion con J. Machin): son columnas mas corn-
pletas de Arrigorrista, Mugarduia Sur y Mendiluce y mues-
tras individuales de los monumentos de Itaida Norte 
(dolmen), Urkibi y Burandi y de la cueva de Itaida. Ade- 
mas el mismo F. Alberto habfa analizado hace una d^ cada 
formaciones de suelos (podsoles y otros), sin referencia an- 
tropica, en la zona limitrofe de Navarra con Alava. Estan 
en curso de realizacion sendas columnas de muestras para 
Sedimentologfa y para Palinologia en el yacimiento del abri- 
go de Portugain. 

Elementales analisis de composicion se efectuaron so- 
bre los dos punzones metalicos del dolmen de La Canada. 
Del mismo modo sabemos de alguna experiencia —sin ma-
yor control sistematico— sobre cocido natural de arcillas 
locales en el paraje de Iturritxo. Y de diagnosticos visua-
les de categorfas petrograficas (identificacion de fosiles, de- 
terminacion cromatica y de patinas diferenciales, definicion 
de texturas basicas), comparando utensilios y nodulos na- 
turales de silex del altiplano con otros de yacimientos ar- 
queologicos de Burunda-Barranca y de Tierra Estella. 

2.- PROCESO GENERAL DE EVOLUCION CULTU-
RAL EN LA PREHISTORIA DE ENCIA Y URBASA 

a.- Los condicionamientos del paisaje. 

Los Mapas de las figuras 149 y 150 recogen la toponi-
mia mayor de la Sierra y su compleja red de comunicacio- 
nes internas, asf como los principales accidentes geograficos 
de sus parajes (alturas, rasos y majadas, fuentes, corrien-
tes y balsas, etc.). Su examen detallado revela las profun-
das relaciones establecidas entre las circunstancias naturales 
y el aprovechamiento humano: el equilibrio entre la explo- 
tacion por el hombre y las posibilidades de recursos pre- 
sentes en el altiplano. 

La distribucion de las masas de arbolado (bosque) y de 
superficie despejada (rasos o campas) en la Sierra obede-
ce, primeramente, a condiciones de los propios suelos, que, 
durante milenios, han permanecido inalteradas. Obviamen- 
te, tambî n puede asegurarse esa continuidad en otras con- 
diciones y recursos de Encia y Urbasa: los filones de sflex 
en cantera, los puntos de agua (manantial o embalsada), 
los parajes abrigados de las inclemencias climaticas, las vfas 
naturales de mas facil acceso a —y de circulacion por— 
el altiplano. De tal forma que las exigencias que hoy plan- 
tea al hombre el aprovechamiento de esas condiciones y 
recursos, suscitando diversos sistemas actuales o tradicio- 
nales de asentamiento y explotaciOn, son gen^ ricamente las 
mismas que hubieron de afrontar quienes hace cinco o seis 
milenios vivian en la Sierra dedicados a la extraccion y tra- 
bajo del pedernal, a la explotacion pastoril y, eventualmen- 
te, a una incipiente agricultura. 

El trazado de caminos responde, en toda logica, a la ne-
cesidad de asegurar una mejor comunicacion de los terri- 
torios de alrededor (Llanada, Barranca, Burunda, Valle de 
Arana, Amescoas...) con el altiplano, y entre los diversos 
parajes que aqui arriba resultan de especial inter^ s a los 
grupos humanos. De tal forma que se da otra notable coin- 
cidencia entre la red viaria (por elemental que fuere), los 
lugares ricos en recursos (minerales, botanicos, acuiferos...) 
y las zonas de mayor densidad de ocupacion humana pre- 
historica o tradicional. 

En el extenso Raso de Urbasa —donde se concentra hoy 
la mayor cantidad de majadas pastoriles, de edificaciones 
recientes, de rebaños, de fuentes y balsas, de caminos que 
se cruzan— se produjo en la Prehistoria post-paleolitica 
y hasta el final de la Edad Antigua una gran densidad, por 
parajes (como Arratondo, La Canada, Palacio y Regajo 
de los Yesos, Aranzaduia), de yacimientos arqueologicos 
de todo tipo (cuatro grandes sepulcros dolm^nicos, un men-
hir, dos campos tumulares, diez importantes conjuntos de 
depositos al aire libre). En Encia el territorio de maxima 
presencia humana actual se corresponde tambi^ n con la ma-
yor concentracion de evidencias arqueologicas: desde el ca- 
mino de Larraona al Puerto de Andoin se suceden las 
campas de Itaida (dos dolmenes, un menhir, un campo tu- 
mular y tres tumulos aislados, dos estaciones al aire libre, 
dos cuevas) y de Legaire (dos dolmenes, un tumulo, cua-
tro menhires seguros, tres campos tumulares, varios restos 
al aire libre) y los parajes de Larrazabal e Igurita bien sig-
nificados por sus evidencias prehistoricas. En otra propor- 
cion puede afirmarse que sucede del mismo modo en la 
relacion presencia prehistorica tardia / presencia tradicio- 
nal o reciente en cualesquiera de las campas, rasos o maja- 
das y hasta zonas de cultivo menores: tales, como ejemplo, 
los casos alaveses de Arrodantza o Puerto de San Juan y 
de Santa Teodosia o los navarros de Larreandi, Ostalaza 
o Zatola. 

Los yacimientos prehistoricos post-paleoliticos de la 
Sierra se llegan, pues, a estructurar por territorios "me- 
nores" segun circunstancias de continuidad / contiguidad 
geologica, paisajfstica y de proximidad fisica perfectamente 
apreciables en cualquiera de los mapas generales (asi los 
Mapas de las figuras 146, 147 y 148) en que hemos recogi- 
do lo que ahora conocemos al respecto. Incluso se pueden 
anotar caracteres de semejanza interna entre industrias re- 
cuperadas en sitios proximos al aire libre, como sugirien- 
do una real contiguidad (temporal o de uso: es decir, 
cultural) entre colecciones cercanas: por ejemplo, en los lo- 
tes dc piedra tallada de las Fuentes de Gorlasaro, de Arafe 
y de Los Mosquitos, o entre las varias localizaciones del 
entorno de la balsa de Aranzaduia. Aparte de la ya aludi- 
da constituciOn de "estaciones dolm^ nicas" concretas ar- 
ticulandose dolmenes y algunos tumulos y menhires en 
ciertos parajes muy concretos de Encia y de Urbasa. 

b.- La perduracidn del habitat paleolftico 

Seguros testimonios industriales del Paleolitico Antiguo 
(Achelense avanzado) y Medio (Musteriense) han sido re- 
conocidos en varios lugares al aire libre del altiplano de 
Urbasa (Osaportillo / Mugarduia, Bioiza, Aranzaduia); 
donde se tallaba el silex local, en probable relacion con quie- 
nes por entonces ocuparon el destrufdo yacimiento de Cos- 
cobilo (Olazagutia). Ese panorama cultural se articula, sin 
duda, con los aun exiguos datos referidos en algun sitio 
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eoô  — 

/

^ 

\\
,/  .?^---^ 

l- ^ / ^ ( 
^-.  -_ 

05'  

^7oo'L/^J 

U  

Flaki 	i  

Ita 

2•25'00"  

4751  

G^ 600  

47501  

4749
1  

4748 I I  roj„ ...„..v.._
900  

47 471  

47461 

47451  

47441,  

	

I 	"°1  

	

47431 
	"^ 

	

1 	
rY  

47421  

1  
47 41  

20'  

t 
# r  

++r #  

Pena Raja  

igorrista  

10'  

,/  J . ^ ^

1 

' 	^I^oO^
J.., c c, ^ .. ^` ̂• 	

/"i./ ` 

, 

	

( 	 . -J  / r  

	

1r- ^! ^ / 	 (  

^ 	
^ -J 	 ^ . 

 
 • 

	 ^ 	 ^ .. 

700 	
, 	 ^_ __--J 

 

z` ^ . 	 ' J  

: - 	_ °' ^•,,^_, 
/' 	̀ Y ̂ ^ f i ̂ ; i'+,.k + r  r  s r + ̂  a ♦ t 	

^ ' { I>t 

^ ^^ ^,- ^ 
r  . ._ _ 	

-  ^ 	 t•  ' . 
t t  l•  . 

Wan.  lro.v4ryg ^ñot '^ . 	 ..-•^^ 

Elanilo Portu ^Flji  

4740  

47  39  
+I+

t  
I^  

• • 
: Reñas Stanzas  

Eskbela  
Fuente^  ila  

Kortagaina  • 	 + 
+ 

• 4 r e  tondo  

10175  
900  

900  

47 	 eLb  

47 35 1  

47  34 1  

I  
^ 42.45 001,730  

I 47  33  

Z  ^ 

1 42.  45'00"  

"oo  

7rioo, 
' 0170  

900  I ^ 
I 	 ^ 

5 57 	558 559 	560 	561 15' 562 	563 	564  581 	582 2. 00  583 	584
_ 
 585 	586 5  568 10' s69—  5  5  574  575 05 576  577 571 	572 	573  566 	567  5 47 	5 48 	549 	5 50 	5 51 	5 52 	5  

2 • 25'00" 

47 32r  

4731 (  

544 	545 

— —^ r̂  — — ^- — — — — ^- — 
I•15' 	I°I6' 	1 °17'  — — 1°18' 	1,19 1°20' I°21'  1°38' 1°39' 1 .40' 

.....  ^— — — -- 
I °41' 	I°42' 	1°43' 	1 °44 ' 



2 .25'00"  

47 51  
20'  05'  10'  IS ' 

700~^--'  

B30  1  

MapOas a atsawa  

•srq°t.i A 
 .^ 

4738 ---  

47 37F700 
 

I 42' 45'03" 
 

I  

Y —  

1000  1000 500 0  

47501  

4749 1  

47 48  
600  

47 471 

 

-s r  .r,.. ;*— 
Y ♦  

200  
Pen  

aagain set  
47  

4745'  

47 44  

4743 1  

5 0'  

4742 I  

1  
67 41  

-r  

$ 
 

OD 

^ ^=^. ♦++ ,a4 +^  
/( 	

Y
^ •1 

47  32  

/000  

900 

I ioo _ 
5 60 	564  15' 	562  5  

47 31 I  

544 	545 	5  563 	5 64  566 567  5 68 p ' 569  5  578  80 	581 	582 2.00 563 	584 	585 	586  

— —  

1. 14'  1.16'  1 . 17'  
.....  

I•18' 	
— 	 — 	 — —  	 — — 

1•19' 	I•20' 	I•2I' 	1•22' 	1 °23' 	1•24'  1 . 25'  1'26'  1.27. - 	1 . 28'  1'29'  I°30'  
`  -- -- ̂ -- — — — — ` — —  I  — — — ^— — — ^— — — ^- 

.. 
 ' 
 ..  1----  -- — /44- —  --L-  — — ^  — — ^ —  -  I•31' 	192' 	193' 	I°34' 	1°35' 	1•36' 	1 •37' 	1•38' 	1•39' 	1•40' 	I•41' 	I•42' 	1•43' 	1•44'  

7 	5 48  
2. 25'00 .  

549 	5  5 52  20' 5 55 	5  558  5  5  572 	573 	574  575 05' 576 	5  

Fig. 147.- Mapa general de yacimientos en cuevas y estaciones al aire libre.  

SIGNOS CONVENCIONALES  

ZONA DE YACritENTOS AL AIRE LIBRE 

 .. COMPLEJO DE YACIMIENTOS  

/\ YACIMIENTO AL AIE LIBRE  

YACNIENTO AL ARE LIBRE DUDOSO 

 0 	CUEVA, ABRIGO, COVACHO, SIMA,etc.  

	 ^ COVACH 
 MP EOCISA 

SIMA, etc.  
2000  3000  4000  5000  6000,  



2•25' 00"  a ' m'  20'  
4751 r_._. —, — 

4750 1  

I  
4749I  

1  
47 48^ •̂  

— T —  

700^ ! 

4r47 1^ 1  

47461  _ 

47451  

4744  

4743  
50' 

4742 I  

4741  
.•. Puenurron . -- - -  ... 

4739  

900  
800  

2'474  
47371'900,1  

47  

4735 1  
1  

4734 1  

2.451
_ 12,15.00"  1445'00" ^ 

47  33  

12•44
1  

I 4V 45'00"  

^ 

100 

 

—^ 	 —i 
 I0 ̂

 0  10101111111111  

5 57 	558 	559 	560 	561 ' 562 	563 	564 	565 	566 	567 	5 68 p ' 569 	5 70 	571 5  

4732r  

4731  

544  

	

r 	_ 	—• 
^ Z 

580 	581 	582 2.o0^ 583 	584 	585 	586  573 	574 	575 O5 ' 576 	577 	578 	5  5  5  5 52  546 	5 47 	548 	5  
Y25'00"  

^ . 	 r_ 	 ^  — 	 1.... 
 — 1•37' -- I•38' 	1•39' —  — 1 . 40' —  —  I°41' 	I•42' 	1•43' _ —  1•44'   - 	 ^_ 	_ 	i 	_  

I•20' 	1•21' 	1'22' 	1•23' 	— 1•24' _ — 1• 25' — — 1•26' — — 1'27' ^ — I•28' — — 1'29' 	1•30 — — 1•31' — ^ I°32' y  1•33'  — 1--.  
I•19'  

^ _r 	
I•G' 

_ 
1'16' 

	
I%' 

^ _
1 e•  

1000 500 0  3.000  2000  5000  4000  1000  

G7 	PUENTE  

CONSTRUCCIONES  

• 	SIGILLATA  

SIGNOS CONVENCIONALES  

.4% NUCLEO ACTUAL  

DESPOBLADO  

:: ■ == CAMINO ANTKaY/O  
Fig. 148. -  Mapa general de restos arqueolbgicos tardios.  



LOS GRUPOS HUMANOS EN LA PREHISTORIA DE ENCIA Y URBASA 	 301 

de la Llanada (asi Aitzabal, junto a Vitoria) o del curso 
del Ega (Zuñiga, Estella). 

Probablemente los rigores glaciales limitaron en la Ulti- 
ma Glaciacion (durante sus oscilaciones Wurm III y Wurm 
IV) los viajes de aquellos trabajadores del silex al altipla- 
no a expediciones de corta duracion en estaciones mas fa- 
vorables. En el mismo lugar de Coscobilo —apenas a dos 
horas de camino del alto de Urbasa— se han identificado 
materiales arqueologicos atribulbles a los dos primeros ter- 
cios del desarrollo del Paleolitico Superior: acaso al Auri- 
ñaciense tipico y, con mas seguridad, al Gravetiense y el 
Solutrense. El estudio que actualmente tenemos en curso 
en Mugarduia Sur (en la parte central de la banda Norte 
de Urbasa) ofrece un sitio de acampada y talla empleado 
muy posiblemente en el primer tercio del Paleolitico Su-
perior. 

De fines del Paleolitico Superior o del inmediato Epi- 
paleolitico antiguo (generico o pre-geometrico) es el yaci- 
miento del abrigo de Portugain, excavado en 1984 y 1985. 
Aim por concretar aspectos importantes de sedimentolo- 
gia y paleobotanica se ha evidenciado alli un tipico y muy 
rico lugar de taller de silex, en deposito intacto. El diag- 
nostico tipologico provisional de sus colecciones (con mas 
de seiscientos utensilios con retoques clasificables, varios 
centenares de nucleos y elementos de avivado, y mas de 
treinta mil restos menores de talla) revela la presencia de 
elementos propios del sustrato paleolitico normal y la 
ausencia de los fosiles directores propios (como los geo- 
metricos de retoque abrupto) o mas habituales (raspado-
res discoides sobre lasca pequeña, numero suficiente de 
piezas de dorso) del Epipaleolitico. Es asi como compa-
rando sus indices instrumentales con otros que se signifi- 
can en yacimientos caracteristicos del area francocantabrica 
tanto del Magdaleniense Final como del Epipaleolitico ge- 
nerico (Aziliense o no) aparecen los efectivos a distancia 
estadistica similar de unos y otros. 

Quienes durante algun tiempo buscaron el refugio del 
paraje protegido de Portugain para desbastar, trocear y ta- 
llar el silex ofrecen un hito seguro en la continuidad de la 
presencia humana en Urbasa desde estadios del Paleoliti- 
co Antiguo y Medio y del primer tercio del Superior. Por-
tugain sirve de enlace con aquellos otros yacimientos de 
la Prehistoria post-paleolitica que certifican una mas am- 
plia expansion de grupos por todo el altiplano dedicando- 
se, desde luego, a la explotaciOn de las mismas canteras de 
pedernal pero ya, sobre todo, a otras actividades de explo- 
tacion que requeriran un establecimiento mas asentado y 
durable. 

c.-  La implantacion de la actualidad climatica y las inno- 
vaciones del Neolitico: los primeros grupos pastoriles 
y agricultores: 

La introduccion y arraigo del Neolitico tiene lugar en 
Europa Occidental al mismo tiempo que la instauracion 
de las condiciones climaticas del periodo Atlantico: que se 
inicia hacia los 5.500 y dura hasta los 3.000 a. de C. Ano-
tando, para el proceso cultural de la neolitizacion, como 
fechas limites mas sensatas en estas latitudes las de los 5.000 
a 4.500 años para su inicio y los 3.000 a 2.750 para su final 
(en transicion a los albores del Eneolitico o Calcolitico). 

Varias estaciones al aire libre de Urbasa han proporcio-
nado lotes de piedra tallada cuya tipologia encaja mejor 
en el Neolitico que en otras epocas prehistoricas inmedia- 

tas. En Lezamen, Fuente de Los Mosquitos y raso de Za- 
tola hay lotes un tanto heterogeneos que incluyen piezas 
atribuibles a una tradicion del Paleolitico Superior con otras 
referibles sin dificultad a inicios de las Edades de los Me- 
tales. El conjunto de Fuente de Eviso se puede atribuir tanto 
a un Epipaleolitico como a un Neolitico con elementos geo- 
metricos. Y con bastante seguridad se debe afirmar una 
ocupacion importante en el Neolitico de los sitios URB. 
11 (yacimiento que parece evidenciar la existencia de una 
agrupacion de chozas en poblado, de gran interes), de Aran- 
zaduia y de Andasarri con probable perduracion en el Cal- 
colitico. Pareciendo Neolitico tambien lo poco presente en 
el Regajo de los Yesos o en dos sitios de Encia, Igurita y 
Argutxi I. 

En dos concretos aspectos tecnologicos —el pulimento 
de diversas rocas y la produccion de ceramica— aporta el 
Neolitico sus innovaciones mas evidentes: pero, en su per- 
duracion, traspasan ambas ese ambito cronologico-cultural 
extendiendose ampliamente en etapas mas recientes. Exis-
te, por otra parte, un especial desarrollo de otros tratamien- 
tos tecnicos de antigua raigambre (la talla de algunos tipos 
liticos) o un incremento sustancial de determinadas mani-
festaciones ornamentales o rituales. 

Las evidencias de piedra tallada o pulimentada, de ele- 
mentos muebles de adorno o de ceramica resisten adecua-
damente el paso destructor del tiempo; y, por ello, resultan 
relativamente frecuentes en estaciones de Encia y Urbasa. 
Por eso constituyen esos lotes de evidencias arqueologicas 
menores casi lo unico (salvo la arquitectura dolmenica) que 
se ha podido recuperar del complejo repertorio de cultura 
material que el Neolitico debio originar. 

I. La piedra pulimentada 

Salvo una pieza de dificil clasificacion (un disco perfo-
rado de tamaño medio —i,acaso un elemento de adorno 
o de uso domestico?— recogido en Iturbaz) el repertorio 
de piedra trabajada por pulimento se ciñe a instrumentos 
de corte en filo: normalmente hachas (de tamaño normal 
o muy pequeñas: las consideradas "votivas" por algunos) 
y excepcionalmente de filo transverso como azuelas. La ma- 
yoria de las hachas de Encia y Urbasa fueron fabricadas 
en otros sitios pues no se hicieron en piedras propias del 
altiplano: aunque es normal que aqui, una vez usadas y 
embotadas, fueran afiladas de nuevo. Las definiciones pe- 
trograficas de esas hachas (ofita, "fibrolita", cuarcita...) 
no han sido suficientemente contrastadas. 

De contexto proceden tres hachas (una pequeña comple- 
ta, y otro trozo del mismo tipo; un fragmento de filo de 
otra de tamaño medio) halladas en la excavacion del dol-
men de Itaida Norte; y pueden adscribirse a ese fenomeno 
acaso un hacha pequeña que se encontro en el paraje pro- 
ximo al dolmen de Zurgaina y otra recogida junto al dol-
men de Obas I. 

La mayoria de las hachas de la Sierra (una veintena) ha 
sido recogida en sitios al aire libre: de tamaños medianos 
y grandes son sendos ejemplares de Mendarte-Larraona, 
La Brecha (en Monte Limitaciones, sobre el puerto de San 
Martin), Fuente de Los Mosquitos (un trozo), Regajo de 
los Yesos, alto del puerto de Zudaire, yacimiento URB. 11 
(trozos de dos ejemplares), el Pinar del Raso (un ejemplar 
muy grande), Aranzaduia I (tres hachas), y campa de Le- 
gaire. Pequeñas, del tipo "votivo", hemos inventariado dos 
en el paraje de Aranzaduia, tres en URB. 11 y dos en el 
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Pinar del Raso. Ademas conocemos una azuela en Aran- 
zaduia y se citan dos hachas en la cueva de Obenkun. 

II: La ceramica 

La mayor parte de las evidencias ceramicas prehistori- 
cas de la Sierra carecen de decoracion o son fragmentos 
de formas irreconstruibles. Bastantes, recogidas en super- 
ficie, estan algo degradadas por erosion; en general se ela- 
boraron con pastas no muy bien amasadas, con particulas 
desgrasantes visibles, y se cocieron en fuego irregular. A 
falta de posibilidad de definir formas de recipientes con- 
cretos o de considerar sistemas decorativos o de suspen-
sion de las vasijas es muy dificil decidir su exacta posicion 
cronologica, entre el Neolitico y el Bronce avanzado e in- 
cluso la Edad del Hierro. 

Solo en tres yacimientos "cerrados" se han hallado lo- 
tes ceramicos de relativa entidad numerica: la cueva de No- 
riturri (acaso del Bronce Antiguo o Pleno: Lempleada como 
depOsito funerario?), el dolmen de Itaida Norte (Eneoliti- 
co, sin demasiada duda) y el conjunto de Obenkun, atri- 
buido en un principio a la "cultura de las cuevas" 
(Neolitico) pero confirmando algunos autores en estudios 
posteriores su "aspecto tardio". El resto de las evidencias 
ceramicas prehistoricas de Encia y Urbasa se hallaron en 
superficie, sin contexto seguro. 

En el dolmen de Itaida Norte (de la camara, del tumulo 
y de una zona adyacente) se recuperaron 833 fragmentos 
ceramicos: de ellos, 31 pertenecen a labios y bordes de va- 
sijas y 6 a fondos. En 43 de esas evidencias quedan deco- 
raciones realizadas con varias tecnicas: apliques plasticos 
en relieve (3 de pezones sencillos, 1 de pezones perforados), 
ungulaciones (28 sobre zonas del cuerpo de los recipien-
tes, 3 sobre borde), mixta de ungulaciones y digitaciones 
(3 casos), incisiones punzantes (3) y lineas grabadas (2). 
Las formas deducibles de ese lote tienen fondos planos unas 
y otras parecen adoptar perfiles esferoides de cuencos o va- 
sos de cuerpo algo globular, al estilo de bastantes conoci- 
dos en el Eneolitico. Hay, ademas, un trozo de asa 
cilindrica. 

Los 41 fragmentos ceramicos, a mano, de la cueva de No- 
riturri (entre ellos 1 de fondo, 1 de asa de puente y 1 de 
parte del cuello y pared de un recipiente) pueden pertene-
cer a un minimo de cuatro vasijas. Destaca en el lote el 
fragmento mayor de cuello y pared de un vaso decorado 
con una tira o banda "impresa" (?plastica ungulada o/y 
digitada?) en derredor del estrechamiento del cuello: de un 
tipo algo comun en el Bronce Pleno. 

Del dolmen de La Canada se obtuvieron 81 trozos de 
ceramica (al parecer no decorados) cuya reconstitucion no 
se ha intentado. 

Es habitual recuperar restos de las vasijas que se deposi-
taron en las camaras funerarias dolmenicas: se han citado 
asi los hallazgos en Zurgaina ("ceramicas bastas"), Puer-
to Viejo de Baquedano I (un trozo de asa, entre otros frag-
mentos de vasijas "negruzcas y rojizas"), Armorkora 
Txikia (entre otros, un borde con impresiones de uñas y 
un fondo plano acaso del mismo recipiente), Artekosaro, 
Itaida Sur, Legaire Sur y Legaire Norte. 

De lugares al aire libre en el altiplano recordamos sen- 
dos hallazgos individuales de trozos de ceramica en la cam- 
pa de Legaire (cerca del arroyo y a unos 150 m. del dolmen 
de Legaire Norte), en el camino de Vicuña, en el camino 
Legaire-Guaran-Puerto de Vicuña (un trozo con decora- 

cion en cordon), en la zona de Itaida, Mugarduia Norte, 
raso de Zatola, yacimiento URB. 11, raso Lezamen, Aran- 
zaduia I (tres trozos) y Sudoeste del Raso de Urbasa (va- 
rios bordes y trozos, de dificil cronologia). 

Aparte quedan noticias que no hemos podido compro- 
bar a ceramicas atribuidas "al Bronce" o "al Hierro" en 
el covacho de las Cabras (sobre el nacedero del Urederra) 
y en la cueva de Lezeandi. 

III: Los elementos menores de adorno 

En su mayoria aparecieron integrados en los ajuares que 
se depositaron en las camaras dolmenicas, como situacion 
muy caracteristica del "Neo-Eneolitico". Se trata de pie- 
zas de dimensiones reducidas dotadas de perforaciones que 
las hacian adecuadas para servir de colgantes o de amuletos. 

De tres dolmenes de Urbasa (Puerto Viejo de Baqueda- 
no I, con 8 0 9 ejemplares; Armorkora Txikia con 3; La 
Canada con 3) proviene un lote coherente de cuentas dis-
coides planas hechas en soporte oseo (Lasta de cervido?): 
similar al conjunto hallado en el dolmen de Gurpide Sur 
(en Cuartango). En Puerto Viejo de Baquedano I se halla- 
ron una cuenta globular de piedra y otra en polipero fosil; 
en el dolmen de La Cañada una vertebra perforada de pez 
y una cuenta de azabache en forma de tonelete; en el de 
Artekosaro una cuenta globular de piedra; y en el de Itai- 
da Norte una cuentita circular de piedra. 

Dos colgantes mayores sobre placa de piedra fueron ha- 
llados en el "poblado" de URB. 11. 

Suele, por otra parte, ser corriente la presencia de algu- 
nos elementos naturales que debieron ser recogidos con cui-
dado por las gentes prehistoricas en atencion a su forma 
o colorido: es el caso de cinco trozos de hematites deposi-
tados en la camara del dolmen de Artekosaro, de un trozo 
de colorante ocre usado en el yacimiento al aire libre de 
Zatola, de cuatro cristales de roca y trozos de supuestos 
colorantes en la cueva de Noriturri, de dos piezas en cris- 
tal de roca (una de ellas labrada como raspador simple) 
del sitio de Argutxi I y de cinco cristales de roca incluidos 
en el repertorio de materiales del yacimiento URB. 11. 

En esta actitud de las gentes del Neolitico y, sobre todo, 
del Eneolitico territorial perdura, sin duda, una moda re- 
montable en el control estratigrafico del abrigo de Portu- 
gain a varios milenios antes, dentro del Paleolitico terminal 
o en el Epipaleolitico: puesto que en este yacimiento recu-
peramos siete trozos de ocre, uno de cristal de roca y un 
fosil. 

IV: La piedra tallada 

Una arraigada tradicion en la explotacion de los filones 
de pedernal del frente septentrional del altiplano viene des- 
de el Paleolitico Antiguo concluyendo en las primeras a-
cacias de este mismo siglo. Diversos grupos humanos han 
aprovechado reiteradamente los pedernales que afloran en 
los parajes de Arrigorrista, Pella Caida (Legumbe) o en los 
Roturos de Ullivarri-Arana en Encia, y en los de Portugain-
Bioiza, Mugarduia, puerto de Urdiain y otros en Urbasa. 

Muchos de los materiales obtenidos en estos sitios se di- 
fundieron a otros parajes ajenos a la Sierra (lo sabemos, 
por ejemplo, de lo detectado en niveles paleoliticos de Cos- 
cobilo) y, desde luego, se expandieron por todas las partes 
del propio altiplano. Hemos controlado, dentro de lo post- 
paleolitico, la presencia de piezas elaboradas en silex de 
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Portugain-Bioiza-Mugarduia en sitios al Sur de Urbasa (co- 
mo el yacimiento URB. 11 y alguno de los proximos a la 
balsa de Aranzaduia). De silex de Arrigorrista hemos cons- 
tatado su presencia, por ejemplo, en Arbaza (Eguino). 

Ademas se tiene la certeza de haberse "importado" a 
la Sierra silex (en bruto o ya transformado en utensilios) 
de procedencia foranea: asi es el caso de la hoja de hoz 
sobre silex tabular de Portugain Sur (de una clase que se 
debe buscar en la depresi6n del Ebro medio) y de bastan-
tes geom̂tricos de URB. 11 y de otros sitios (URB. 2B) de 
una calidad blanca muy fina. Es decir que parete notarse 
la presencia de tal material ex6tico en la realizaci6n de pie- 
zas menores o mas cuidadas. 

Aparte de la normal perduraci6n de tipos —del deno-
minado sustrato (raspadores, denticulados, raederas, mues- 
cas...)— en esta etapa neolftica e inmediata consecuente 
resultan especialmente abundantes dos categorias a las que 
se les atribuye una funci6n de armaduras de flecha: los geo- 
m^ tricos y las puntas foliaceas. Deben recordarse los tres 
estadios gen̂ricos sucesivos de esas clases de "puntas de 
flecha": Triangulos y trapecios de retoque abrupto (de tra- 
dici6n epipaleolitica y desarrollo neolitico), segmentos en 
doble bisel (propiamente neoliticos) y foliaceos simples o 
de pedunculo y aletas (de origen en el Neolftico avanzado 
y plena expansion desde el Eneolitico al Bronce Pleno). 

En nuestro inventario de geom̂ tricos se deben citar, en 
Encia, el trozo de triangulo y el segmento encontrados en 
la excavaci6n del dolmen de Itaida Norte, un segmento de 
cfrculo con retoque abrupto en el dolmen de Berjalaran 
Norte, otro segmento en el yacimiento de Burandi (proce- 
dente, sin duda, de una etapa de ocupaci6n anterior del 
sitio) y un fragmento con retoque abrupto (triangulo) del 
cfrculo de Mendiluce; aparte de los hallazgos en sitios al 
aire libre, como un segmento de doble bisel en el camino 
de Vicuña, dos geom̂ tricos (un segmento y un trapecio) 
en el paraje de Igurita, un trapecio con dos lados c6nca- 
vos en Argutxi I y otro trapecio en la zona de los covachos 
de Arrodantza; aparte de un microburil en Itaida. 

De la parte de Urbasa proceden los geom^ tricos: sendos 
trapecios de retoque abrupto de Mugarduia Sur (?), Rega-
jo de los Yesos, raso de Zatola y Fuente de Eviso, dos seg-
mentos de doble bisel y un trozo de retoque abrupto del 
lugar de Andasarri, un triangulo de retoque abrupto y un 
segmento de doble bisel de Aranzaduia I. La impresionante 
colecci6n del sitio URB. 11 totaliza 85 geom̂ tricos (tanto 
de retoque abrupto como en doble bisel; y de todos los ti-
pos) y 7 microburiles, certificandose el catheter  neolitico 
del yacimiento. 

Las puntas de flecha de retoque plano estan presentes, 
en Encia, en dos ejemplares de pedunculo y aletas del pa- 
raje de Iturrieta I, y Este (el de aqui es de pedunculo largo 
y aletas atrofiadas), y por un fragmento probable de folia- 
ceo del monumento de Urkibi. 

En Urbasa un lote de foliaceos proviene de la excava- 
ci6n de camaras dolm̂nicas: dos puntas de flecha de ale- 
tas incipientes y una foliacea lanceolada en Artekosaro, una 
de pedunculo y aletas en Zurgaina, una de pedunculo y ale- 
tas y un fragmento (acaso de forma lenticular) en Puerto 
viejo de Baquedano I, y una foliacea (de tipo "hoja de sau-
ce") en La Cañada. De yacimientos al aire libre proceden 
seis foliaceas y una de base pedunculada en Fuente de An- 
dasarri, tres foliaceas (una larga, dos romboidales con aletas 
incipientes) en Aranzaduia I, cinco foliaceas (cuatro com- 
pletas, una fragmentaria) en Fuente de los Mosquitos, ocho  

foliaceas en el Pinar del Raso, una punta de pedunculo y 
aletas en Sudoeste del Raso, dos del mismo tipo en el raso 
de Zatola y una colecci6n de catorce (seis de varios tipos 
de pedunculo y aletas, tres foliaceas de aletas incipientes 
y cinco foliaceas simples) del yacimiento URB. 11. 

d.- Asentamientos y explotaci6n de la Sierra en el Neoliti - 

co y Eneolitico 

Recogemos en la figura 147 las estaciones al aire libre 
de Encia y de Urbasa, que en su mayoria expresan sitios 
de taller de silex o, mas sencillamente, lugares de paso 0 
de frecuencia pasajera donde se extraviaron, con relativa 
asiduidad, evidencias arqueol6gicas de la piedra tallada. 
Algunos de ellos, de todas formas, ofrecen conjuntos de 
mayor entidad num̂rica y con otros testimonios que los 
lfticos, de modo que se puede asegurar que certifican la 
existencia en esos parajes de reales centros de habitaci6n 
prolongada: sin duda en chabolas (tales los conjuntos de 
Andasarri, del raso de Zatola y de Aranzaduia) con segu-
ridad agrupadas en poblado (URB. 11: con probable  ex-
tension a Andasarri y Aranzaduia). Su dataci6n nodal debe 
asegurarse en el Neolftico, aunque haya testimonios ante- 
riores o mas recientes a esas etapas. 

Hay, pues, en el altiplano referencias tipologicas segu-
ras (geom̂tricos en s11ex; acaso una parte de las hachas pu- 
limentadas, pues en su mayoria deben ser del desarrollo 
del Eneolitico y Edad del Bronce) al Neolitico; y puede ad- 
vertirse un enraizamiento de origen en el Neolitico avan- 
zado a alguno de los monumentos dolm̂nicos y a 
evidencias de ceramica. 

Los restos de ocupaci6n al aire libre en algunos parajes 
de la Sierra estarfan estructurados en chozas de material 
no demasiado perdurable en su construcci6n (mamparos 
de ramaje, postes, acaso bloques y lajas del propio sitio): 
posteriores actividades de rotura y cultivo han arruinado 
totalmente cualquier traza de esos asentamientos relativa- 
mente estables. 

El yacimiento URB. 11 (en la zona entre el Sudoeste del 
Raso y el arranque de la carretera de Limitaciones, cerca 
del sitio en Aranzaduia) es, sin duda, el sitio de ocupaci6n 
de mejor referencia al Neolitico en la Sierra: 

A.- hay una apreciable concentraci6n del material ar- 
queol6gico en un espacio reducido, de gran densi- 
dad de hallazgos; 

B.- se dan en el lugar condiciones excelentes en cuanto 
a emplazamiento abrigado, proximidad a una balsa 
con agua y aptitud de los terrenos para el cultivo; 

C.- las series arqueol6gicas —muy numerosas— aqui re- 
cuperadas se articulan en torno a varios aspectos 
complementarios de las actividades de un estableci- 
miento dom̂stico en ese medio en la Prehistoria: pie- 
dra tallada y su proceso de elaboraci6n (utensilios, 
desechos, elementos de talla o percusi6n y de apo-
yo), de molienda y machacado de productos vegeta-
les, ceramica, hachas pulimentadas, piezas de adorno 
personal, etc. 

D.-hay rastros de barro/tierra endurecidos por el fue- 
go: que sugerimos, sin excesiva seguridad, pertene- 
cientes a las construcciones prehistoricas en el sitio 
(Lenlucidos de paredes o partes de la propia estruc-
tura constructiva?, Lmanteados o plastones?, Lres- 
tos de hogar?). 
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E.- se da una notable coherencia cronologica y cultural 
de esos varios lotes, perfectamente encajados en lo 
Neolitico, perdurando con probabilidad en el Eneo- 
litico y Bronce Antiguo hasta Pleno; y una aprecia- 
ble articulacion con las series de arqueologia mueble 
recuperadas en los sitios muy proximos de Aranza-
duia y Andasarri (a menos de un cuarto de hora de 
camino los dos). 

Son insuficientes los puntos de concentracion de hallaz- 
gos al aire libre en los mapas de la Sierra (figura 147) co- 
mo para decidir del conjunto de los parajes donde se 
agrupaban aquellas gentes del Neolitico. Pero, al menos, 
se pueden asegurar algunas zonas de especial significado 
que ocupan superficies de algunas hectareas, asi en URB. 
11 (mas Aranzaduia y Andasarri) ya citado, en la zona de 
Palacio y Regajo de los Yesos o en el raso de Zatola: luga- 
res, los tres, bien protegidos de los vientos y lluvias domi-
nantes, limpios de bosques (y por tanto aptos para el 
desarrollo de cultivos: que se han practicado tradicional- 
mente o aim hoy) pero a la vez proximos a las masas de 
arbolado, y abundantes en agua de fuente, corriente o bal-
sa. Importantes caminos antiguos y recientes aseguran una 
buena comunicacion de esos sitios entre si y los hacen, al 
mismo tiempo, de facil acceso desde las zonas bajas de las 
Amescoas. 

En un cuadro teorico —de dificil certificacion concreta 
por hoy— se pudieran señalar a grandes trazos los siste-
mas de aprovisionamiento y de subsistencia que se desa- 
rrollarian en el Neolitico en el altiplano: caza de especies 
salvajes, aprovechamiento de los recursos vegetales (silves- 
tres o de incipiente agricultura), acaso pastoreo, t^cnicas 
basicas de transformacion (talla de la piedra, con menos 
seguridad pulimento y ceramica), equipamiento de utilla- 
je dom̂ stico especifico, preparacion de chozas y estructu- 
racion agrupada en poblados, etc. 

I: La caza 

Varios milenios antes del Neolitico los ocupantes prehis- 
toricos del abrigo de Portugain habian capturado algunos 
Capridos y Ĉrvidos. En el deposito del dolmen de Itaida 
Sur citaron sus excavadores el hallazgo de restos de Bovi- 
no y de Ovino y en el de la cueva de Noriturri de caballo 
y cabra: no tenemos la menor seguridad de que no se use) 
inicialmente de ambos recintos funerarios. No hay, pues, 
ninguna certeza estratificada sobre las especies silvestres 
que vivian en el Neolitico en el altiplano: pero es razona- 
do imaginar que abundaran cuantas hallan en el las con- 
diciones optimas para su existencia (los brezales en el caso 
de ciervos; bosque bajo y matorrales para el jabali; para-
jes de roquedo para algun Caprido; variado repertorio de 
ayes, de micromamiferos; lobos y otros depredadores...). 

Los ocupantes prehistoricos de la Sierra aparecen en el 
Neolitico, y en la inmediata Edad del Bronce, suficiente-
mente equipados con "puntas de flecha": de formas geo- 
m^ tricas primero (que habrian sustituido a los elementos 
aguzados de dorso de la tradicion epipaleolitica, como los 
del abrigo de Portugain), piezas de retoque plano foliaceo 
(de formas alargadas o dotadas de aletas y pedunculo) ta- 
lladas en silex luego y diversos tipos metalicos mas ade- 
lante (sabemos, por ejemplo, de una de esas puntas, de 
cobre, de aletas y pedunculo hallada en el dolmen de Le- 
gaire Sur; y de un posible venablo de hierro de aspecto ro-
mano, en URB. 27). Con lo que se aseguraria que quienes  

desde el Neolitico ocupan la Sierra hacen perdurar siste-
mas de captura de anterior tradicion y sirven de punto de 
enlace con quienes continuaran cazando varios milenios 
mas tarde, probablemente hasta la llegada de los tiempos 
modernos. Estaban dotados para ello de armas arrojadi-
zas a brazo y de puntas de flecha con arco; aparte de otros 
elementos que se consideran habituales en los tratados de 
Paletnologia vasca y pirenaica (lazos, trampas, redes, hon-
das, palos de lanzar —malota en eusk.—...). 

Pese a las reticencias que suscita hoy el recurso al m^ to- 
do comparativo etnografico no parece estar de mas el re- 
cordar sistemas de caza de paloma al paso (en parajes de 
la Sierra por donde es habitual que sobrevuelen en sus mi-
graciones anuales) y de captura de lobos, combinando con- 
diciones naturales de los parajes con su acondicionamiento 
artificial en loberas (asi la de San Benito en las campas de 
Larraona; o el paraje de Sorrikobaso o Fuente de los Lo-
bos en la zona del barranco de Iturrioz, cerca del puerto 
de Alaiza), al parecer retenidas en el toponimo Otsaporti- 
llo de la zona oriental de Urbasa 

II: El pastoreo 

No hay evidencia arqueologica segura que permita deci-
dir que se desarrollaran ya en el Neolitico actividades de 
pastoreo en el altiplano. De modo habitual se acepta que 
el gran desarrollo del dolnienismo vasco "de monta- 
ña"(tanto aqui como en otros parajes del Pirineo) se ha 
de asociar culturalmente a grupos pastoriles trashumantes 
asentados en las majadas de verano. Pero no es posible afir- 
mar sin mas que las mas viejas camaras dolm^ nicas de En- 
cia o de Urbasa estuvieran erigidas masivamente mucho 
antes del Eneolitico: aunque alguna pueda datar del final 
del Neolitico. 

III: La explotacion del medio vegetal; el bosque y la agri-
cultura 

Diversos instrumentos recuperados en la Sierra pudie-
ron ser empleados en el corte de la madera (hachas puli- 
mentadas) y su desbroce y labra (azuelas), en la recolecciOn 
de cereales o de algunas herbaceas (hojas de hoz talladas 
en silex o eventuales patinas de uso producidas en los filos 
de otros utensilios de esa clase), en la molienda del grano 
o en el machacado de algunos frutos secos (avellanas, be- 
llotas, hayucos y cereales, mediante molinos de mano, ma- 
jas, machacadores...). 

Recordaremos el hallazgo de varias hachas pulimenta- 
das de tamaños medianos y grandes y de una azuela, en 
diversos sitios al aire libre. 

Referibles al apartado de las hojas de hoz retenemos co- 
mo seguras sendas halladas en Portugain Sur (sobre silex 
tabular, lacustre), en Fuente de los Mojones y en el Pinar 
del Raso (con fuertes patinas y desgaste de filo y arista) 
y, con dudas, una de Fuente de Arafe y otra del dolmen 
de Itaida Norte. Tambi^ n se perfilan patinas de "lustre de 
cereal" en algun elemento laminar del yacimiento de URB. 
11 

Hasta cuatro molinos de mano (con una pieza de base 
y otra de vaiv̂n que se desliza sobre ella) hemos descubierto 
en la Sierra: dos piezas menores en el yacimiento URB. 11, 
un trozo en el sitio al aire libre de Itaida y un gran ejem- 
plar barquiforme en el camino de Legaire a Guaran y Puer-
to de Vicuña. 
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De la presencia de una pieza de hoz (sobre placa de si-
lex, con borde cuidadosamente denticulado), en un mate-
rial que es propio de la cuenca del Ebro, en el paraje de 
Portugain Sur (fuera de contexto arqueolbgico) se pudiera 
deducir —sin excesiva seguridad— algun tipo de relaci6n 
entre los "agricultores" del altiplano y quienes vivian en 
territorios de alrededor. 

IV.- La manufacture de instrumentos 

En el altiplano se tallaron, durante el Neolitico, bastan-
tes instrumentos de silex. Sin que valga la pena reiterar aho-
ra la referencia a la piedra tallada, subrayaremos la 
seguridad de la explotaci6n de las canteras de pedernal del 
frente Norte de la Sierra, la abundancia de nucleos y res-
tos de taller (elementos de lascado, residuos de desbaste 
y de peladura...) y de utensilios acabados; tambi^n hay per- 
cutores/compresores y yunques. Incluso suponiendo que 
algunas piezas mas sofisticadas (asi los geom^ tricos) fue- 
ran en su mayoria traidos ya elaborados a la Sierra se tiene 
la certeza (hay varios microburiles en Urbasa y alguno en 
Encia) de que cierto numero de ellas se habrian obtenido 
en estos mismos parajes. 

No se tiene seguridad de que se hayan producido reci-
pientes ceramicos en el altiplano durante la Prehistoria: no 
se han realizado analisis de composicibn de pastas en los 
fragmentos hallados en estos parajes y, por ello, no se puede 
decidir si se emplearon en su elaboracibn algunos de los 
depbsitos naturales de arcillas (como el que hasta hace poco 
explotaba la Tejeria del Raso de Urbasa) de la Sierra. 

Tampoco hay posibilidad de afirmar que algunas de las 
hachas pulimentadas (normales o "votivas") hayan sido 
hechas aqui: aunque es 16gico suponer que los trabajos de 
reposici6n de mangos y de reafilado de los cortes embota- 
dos se hubieran de reiterar en los mismos parajes de la Sie-
rra frecuentados por sus usuarios. 

V.- Los elementos de hogar 

Aparte de los instrumentos citados (en piedra tallada o 
pulimentada, en ceramica) conocemos en varios lugares al 
aire libre de Urbasa elementos relacionados con otros usos 
dom̂ sticos (preparaciOn de alimentos o de fibras, acondi-
cionamiento de la zona del hogar...). 

Destaca, en esos aspectos, el conj unto del yacimiento 
URB. 11 de donde proceden varios cantos con señales de 
haber estado sometidos a fuego (piedras que cercaban el 
hogar o empleadas para calentar por irradiaciOn de calor), 
un retocador y tres percutores seguros, un yunque o base 
de machacar... En Aranzaduia —lugar inmediato a URB. 
11— se recogieron cinco cantos de arenisca con traza de 
segura rubefaccibn apiedras integradas en el hogar?) y uno 
o dos posibles yunques. Del raso de Zatola procede un buen 
elemento macizo de piedra empleado como yunque de apo-
yo en sus caras planas y como percutor o tajador en sus 
bordes; del paraje de Lezarogui un yunque, o elemento pa- 
sivo en el machacado, en laja de arenisca. 

Varios elementos areniscos con huellas de uso se han re- 
conocido en restos megaliticos de Encia: un alisador o per- 
cutor en el circulo de Gaztalamendi, un trozo de afiladera 
y otro de percutor en el dolmen de Itaida Norte. 

Aludimos antes a las piezas de molino de mano: dos me- 
nores como piezas de vaiv^n o de majar en URB. 11 y dos 
de planta amigdaloide (o barquiforme) en sitios al aire li- 

bre de Encia (en Itaida y en el camino de Legaire al Puerto 
de Vicuña por Guaran) 

e.- Sistemas de enterramiento y otras actividades rituales 

En el Mapa de la figura 146 se ubican los monumentos 
megaliticos conocidos en la Sierra en sus modalidades ba- 
sicas: dblmenes, tumulos, menhires y otros. Se aprecia su 
concentraci6n en algunos parajes y cierta presencia regu-
lar cerca de los puertos de acceso al altiplano; quedando 
en limpio —probablemente por falta de prospecci6n 
sistematica— el cuarto oriental de Urbasa. Las cuevas (to- 
das de uso funerario, salvo Portugain) se han situado so- 
bre el Mapa de la figura 147. Los dblmenes de Encia y 
Urbasa ofrecen, en consonancia con lo apreciado en otras 
zonas del ambito montañoso pirenaico, una notable ten- 
dencia de ubicacibn: 

A.- en grupos de dos, tres o cuatro monumentos; 
B.- en sitios de posici6n topografica destacada (cerca de 

las crestas del reborde del altiplano): 
C.-en zonas despejadas en el centro de rasos amplios; 
D.-muy cerca de donde discurren viejos caminos o ca- 

be alguna de las encrucijadas mas importantes de 
la Sierra. 

Los dep6sitos funerarios propios del Neolitico final y del 
desarrollo de los inmediatos Eneolitico y Bronce Antiguo 
se produjeron en recintos de uso colectivo, sin señales de 
cremacibn mayor: unos ocupan las camaras megaliticas 
(dblmenes de camara simple por lo comun; galeria cubier-
ta excepcionalmente) en un total de dieciocho seguras en 
Encia y catorce en Urbasa (mas una decena larga de refe-
rencias por comprobar); otros se hacen en el interior de 
cuevas (Noriturri, Obenkun o Soil: acaso inmediatamente 
posteriores a la etapa Neo-Eneolitica); y otros, menos fre-
cuentemente, en algun tumulo de destino funerario (como 
el de Urkibi). En la Edad del Hierro estructuras circulares 
(como la de Mendiluce) parecen corresponderse con el pa-
tron de incineraciones en cromlech bien determinado en 
yacimientos vascos y pirenaicos mas orientales. 

Las inhumaciones en d6lmenes, en tumulos y en cuevas 
sepulcrales acompañan a los despojos humanos de varios 
lotes de elementos culturales (adorno personal, armas, re- 
cipientes...) que debieron adosarseles como ofrenda. 

Es muy mala la conservacibn de los restos humanos en 
los dep6sitos funerarios de la Sierra. Recordaremos, en el 
apartado de las camaras dolm^nicas, los mejores lotes, don- 
de se han dado los siguientes calculos del numero minimo 
de individuos presentes (deducido de las piezas bseas re- 
cuperadas): mas de dieciocho en el dolmen de Zurgaina, 
mas de catorce en Artekosaro, probablemente mas de on-
ce (entre once y siete) en La Cañada, entre once y seis en 
Puerto Viejo de Baquedano I, entre diez y ocho en Legai- 
re Sur, unos ocho en Itaida Norte y en Berjalaran, tres en 
Legaire Norte y dos en Itaida Sur. En el monumento tu- 
mular de Urkibi hay restos de un minimo de un individuo: 
como en las cuevas de Noriturri y de Obenkun (no habi^n- 
dose controlado el efectivo 6seo de las de Soil y Lezeandi, 
de cronologia posterior). 

Los ajuares que acompañan esos dep6sitos han sido re- 
vueltos, rotos y, en parte, extraidos por no arqueblogos, 
en bastantes casos. Por acudir al modelo de algunas ca- 
maras dolm̂nicas de especial riqueza al respecto (asi las 
tres de La Cañada, Puerto Viejo de Baquedano I y Arte-
kosaro) anotaremos como habituales en aquellas series de 
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ofrenda: puntas de flechas foliaceas y algunos otros ele- 
mentos (entre ellos, laminas o lascas no retocadas) de pie- 
dra tallada, cuentas de adorno personal (en piedra o en 
hueso y asta), fragmentos de ceramica, restos de elemen- 
tos metalicos (La Canada) o de industria osea (Puerto Viejo 
de Baquedano I...). En Itaida Norte, excavado recientemen- 
te, se ha recuperado con mayor precision que en aquellos 
otros monumentos un lote arqueologico mas completo, casi 
exhaustivo, aunque individualmente sea menos expresivo 
o rico que algunas de las piezas encontradas en los aludidos. 

En la cueva sepulcral de Obenkun se anotaron, como 
ajuar, ceramicas y dos hachas de piedra pulimentada; y en 
la de Noriturri algunas evidencias de piedra tallada y ce- 
ramicas. 

Se debe precisar la inclusion entre las ofrendas dolm^ - 
nicas de "punzones" sean metalicos (cobre) o de hueso: 
entre aqûllos conocemos dos de La Cañada y la cita a un 
tercero en Puerto de San Juan, entre estos punzones oseos 
sendos de Puerto Viejo de Baquedano I y de Berjalaran 
Norte, ademas de la alusion por J. de Apraiz en el dolmen 
del Puerto de San Juan a "huesos aguzados". 

Las estructuras funerarias referidas, artificiales (d61me- 
nes, tumulos) o no (cuevas), son de origen foraneo: tanto 
en lo que atañe al rito, de inhumaci6n colectiva reiterada, 
como a la misma idea que genera el ambito constructivo 
(o de uso, en una galeria del interior de una cueva), en cuan- 
to a recinto de segura pervivencia. Su arraigo se produce 
por estas latitudes del Pirineo vasco en los siglos ultimos 
del Neolitico y su maxima expansion en el Eneolitico y 
Bronce Antiguo y pleno. Usos reiterados posteriores pro- 
longan, de modo excepcional, la vigencia de algunos de esos 
viejos monumentos. 

No hay fecha absoluta alguna para dolmenes de Encia 
y Urbasa y tampoco es facil asegurar elementos de data- 
ci6n en sus caracteristicas arquitect6nicas. Segun aprecia-
ciones de tipologia litica se debe de advertir: que en la 
mayoria de esas camaras funerarias solo se dan puntas de 
flecha de tipos foliaceos (lenticulares, de pedunculo y ale- 
tas, de aletas incipientes), con la excepcional presencia de 
algun geometrico (dos en Itaida Norte, un segmento en Ber- 
jalaran Norte) de tradicion neolitica; que no se ha identi-
ficado un solo fragmento de la especie ceramica 
campaniforme ni de sus elementos asociados en otros lo- 
tes instrumentales; que hay evidencias metalurgicas (dos 
punzones metalicos en La Canada y uno en Puerto de San 
Juan, adscribibles al Eneolitico y Bronce Antiguo; una pun- 
ta de flecha de cobre de pedunculo y aletas en Legaire Sur, 
del Bronce Antiguo o Pleno; una cabeza globular de agu-
ja de bronce (?) en Itaida Norte, del Bronce Antiguo o Ple- 
no). De lo que se deduciria una cronologia general del 
fenomeno dolm̂nico de Encia y Urbasa del Eneolitico al 
Bronce Pleno, pudi^ndose sugerir un anticipo en la cons- 
truccion y primer uso de algun monumento en el Neoliti- 
co final y una prolongacion del sistema funerario hasta el 
Bronce final. 

El dolmen de Itaida Norte ofrece un significativo ejem- 
plo de la perduraci6n en el empleo de los monumentos me- 
galiticos de la Sierra: contiene, entre otras evidencias, dos 
geometricos (un triangulo y un segmento) de tradicion neo- 
litica, una aguja metalica adscribible al Bronce Antiguo 
o Pleno, abundantes restos ceramicos incluibles en esa mis- 
ma etapa... y hasta una moneda española del siglo XVII 
(testimonio de una de las etapas de violaci6n o reutiliza- 
ci6n ajena al destino especifico del monumento). 

Hay, al menos, diez menhires o hitos en la Sierra: tres 
en Urbasa y siete en Encia. Su datacion suele hacerse por 
proximidad a los parajes dolmenicos, en su mismo contexto 
cultural; es dificil hallar argumentos objetivos para deci-
dir sobre su significado (de señalizaci6n, ritual, conmemo- 
rativo, etc.). En nuestra interpretacion del menhir de Itaida 
subrayabamos su relaci6n con un camino antiguo, incor- 
porandose ademas de lleno al conj unto megalitico de las 
campas de Itaida del mismo modo que el menhir de Akar-
te se asocia a los dos dolmenes de Legaire o el de Arraton- 
do a los dos dolmenes de Armorkora. 

f.- El progreso de las Edades de los Metales y la transicion 
a la Edad Antigua 

Durante los periodos climaticos Subboreal (del 3.000 al 
800 a. de C.) y Subatlantico (desde el 800 a. de C. hacia 
ahora) se suceden varias etapas prehist6ricas de entidad 
muy interesante y bien representadas en Euskal Herria y 
en los territorios vecinos, de Aquitania al resto del litoral 
cantabrico y de la cordillera pirenaica, a la Meseta y a la 
cuenca toda del Ebro. Se estructuran, con suficiente clari- 
dad arqueol6gica (instrumentos, estructuras de ocupacion 
y de uso), cultural (sistemas de asentamiento y de explota- 
ci6n, ritos funerarios, iconografia y simbologia) y crono- 
16gica, en estas etapas sucesivas: 

I: Eneolitico (Calcolitico) y Bronce Antiguo: 
entre 2.750 o 2.500 y 1.750. 

II: Bronce Pleno y Final: entre 1.750 6 1.500 y 900. 

III: (Bronce Final) Edad del Hierro (la y 2a  Proto-
historia): 	del 900 al siglo I a. de C. 

IV.- Edad Antigua (incluida la "romanizaci6n) y transi- 
to a la Edad Media: entre los siglos I a. de C. y 

VII u VIII d. de C. 

El esquema puede aplicarse validamente a lo conocido 
hoy en Encia y Urbasa advirtiendo, una vez mas: a.- las 
situaciones un tanto confusas de transici6n (por acultura- 
ci6n) entre etapas inmediatas (del Neolitico avanzado o fi-
nal en el Eneolitico, del Eneolitico en el Bronce Antiguo 
y Pleno, o del Bronce Final en la primera Edad del Hie- 
rro); y b.- la conservacion no muy buena de los vestigios 
de la arqueologia mueble y la p^sima de los restos de cons- 
trucci6n (funerarias o de habitacion e "industriales"). 

Resultan exiguas, y siempre discutibles, las referencias 
a un posible trabajo de los minerales metalicos en la Pre- 
historia de Encia y Urbasa. Trozos de un molde de arenis-
ca para verter en el metal fundido con forma acaso de hacha 
(i,del tipo de las de talon?) se recogio en la excavacion del 
circulo de Mendiluce (atribuible a la Primera Edad del Hie- 
rro). Algun toponimo actual referible a la metalurgia se 
puede recordar aunque no haya seguridad en definir su al- 
cance y, menos, en atribuirlo a lo prehistorico: tales el Ila- 
mado Alto de la Mena (de "hierro mete6rico") no lejos 
del puerto de Larraona o la cueva de La Mina (donde que- 
dan trozos de mineral de cobre con huellas de reciente ex- 
plotaci6n eliminado a otras anteriores?—) junto 
al nacedero del Zadorra. Por otro lado, se podra recordar 
la existencia del covacho de Urbiola, a no mucha distancia 
al Sur de la Sierra (en Tierra Estella), donde se explotaron 
en el Bronce Final o inicios de la Edad del Hierro filones 
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Fig. n.° 152.- Detalle de la Calzada antigua de Bioza.  

de cobre por un grupo antropologicamente heterog^neo en  

el que se incluian varios "extranjeros" (dinaricoarmenoi-  

des o alpinos tipicos).  

Las referencias concretas a utensilios prehistoricos en co-  

bre o en bronce de la Sierra son una media docena. Dos  

leznas o punzones de seccion cuadrangular y unos 70 mm.  

de largo se hallaron en el dolmen de La Cañada, como ele-  

mentos propios del Eneolitico y Bronce Antiguo: analiza-  

das dieron una composicion exclusiva de cobre, sin traza  

alguna de estaño (99,3% de cobre una de las piezas; 94,2%  

la otra). A ese lote hay que adjuntar la cita de otro punzon  

similar de cobre (hoy perdido) que se habia hallado al ex- 

cavar el dolmen del Puerto de San Juan. Del dolmen de 
Legaire Sur se cito una punta de flecha (de "cobre") con 
pedunculo y aletas. En la excavacion del dolmen de Itaida 
Norte se ha recogido una cabeza globular de aguja metali- 
ca (probablemente del Bronce Antiguo o Pleno). Ademas 
hay una referencia (a nuestro entender parcialmente exa-
gerada y que no hemos podido comprobar) a haberse en- 
contrado hace algunos años siete hachas de bronce en el 
paraje de Ostalaza, en alguno de los restos que se integran 
en sus campos tumulares (zI, II o III?, con probabilidad). 

Diversos instrumentos de hierro se han recogido en nues-
tro trabajo en la Sierra: no es facil asegurar su tipologia 
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y datacion por aparecer muy deteriorados (por oxidacion 
y rotura) o por ser modelos de gran vigencia en las indus-
trias tradicionales. Recordamos, entre otros: piezas de hie- 
rro de tipo romano en sitios de Sudoeste del Raso de 
Urbasa, algunos clavos con cabeza de seta y aspecto anti- 
guo en Urkibi y diversos trozos hallados en Itaida Norte. 

Otras novedades, no t^cnicas sino economicas o  socia-
les (por ejemplo, introduccion de especies arboreas o ve- 
getales de utilizacion agrfcola, o de especies animales 
dom^sticas), de ritual, o de iconograffa, etc, acompañan 
y explican bastantes de aquellos cambios t^cnicos. Pero su 
percepcion y control por la Arqueologia no resultan en En- 
cia y Urbasa, desde luego, viables. 

I: Evidencias del Eneolitico y del desarrollo de la Edad 
del Bronce 

La etapa nodal del megalitismo en Encia y Urbasa se 
desarrolla entre, sin duda, los años 2.500 y 1.500 a. de C.; 
aunque algunos de esos monumentos dolm^nicos, tal co- 
mo ya se advirtio, pudieran haber sido erigidos antes. Es 
este repertorio de camaras dolm̂nicas protegidas por tu- 

mulo y empleadas como lugares de deposito funerario co- 
lectivo, durante cierto tiempo, la mejor representacion 
arqueologica del Eneolitico y Bronce Antiguo o Pleno en 
la Sierra. 

De esa ̂ poca serfan, ademas, algunos menhires (cuya 
exacta cronologfa no se puede determinar con seguridad) 
y algunos de los tumulos asf como la ereccion y primer uso 
del circulo de Gaztalamendi. 

En los heteroĝneos conjuntos de yacimientos al aire li - 

bre pud̂ ramos asegurar como de esta misma etapa los de 
Pozo Laberri o el magnifico lote del Pinar del Raso (Laca- 
so procedente de un ajuar dolm̂nico de monumento arra-
sado?),  la pieza abandonada en Portugain Sur (hoja de hoz) 
y varias de las colecciones de menor importancia, tanto de 
Encia como de Urbasa. Tambi^n las ceramicas de Noritu- 
rri pudieran, salvo otra precision, ser inclufdas en las se-
ries del Bronce Antiguo o, mejor, del Pleno. 

II: Restos del Bronce Final y de la Edad del Hierro 

Del perfodo de paso del Bronce Final a la Primera Edad 
del Hierro (o plenamente de esta etapa) serfa el circulo de 
Mendiluce, excavado en Encia por nosotros: cuya tipolo- 
gfa formal y estructura lo asimilan a otros cromlechs bien 
conocidos en zonas mas orientales de Guipuzcoa, de Na-
varra o del Pirineo. Algunos elementos arqueologicos re- 
cuperados ahi (tales los fragmentos de dos aros de pizarra) 
abonan la misma cronologfa. 

Como testimonio de la Segunda Edad del Hierro esta 
el tumulo de Urkibi, tambî n excavado por nosotros: con 
una datacion C14 que lo refrenda en los años 395  ± 95 
a. de C. 

A este mismo perfodo Bronce Final - Edad del Hierro 
se pudiera atribuir, con dudas, la noticia no controlada de 
hallazgos ceramicos clandestinos en la cueva de Lezeandi. 

III: La Edad Antigua: evidencias de ̂ poca romana 

En el Mapa de la figura 148 se expresa la localizacion 
de restos arqueologicos tardfos. Ceñidos al ambito de la 
Edad Antigua y transicion al Alto Medievo (siglos I a. de 
C. a VII u VIII de. de C.) destacan tres yacimientos del 
Sudoeste del Raso de Urbasa y en Encia la chabola de Bu- 

randi y el uso de una cista incluida en el monumento de 
Urkibi. 

Los tres sitios de Urbasa (sudoeste del Raso de URB. 21; 
Aranzaduia II o URB. 1 bis; Pieza de Primitiva Alday o 
URB. 27) pueden ser catalogados como yacimientos de ha- 
bitacion estable de ̂ poca romana. En los tres se producen 
las siguientes caracteristicas arqueologicas: 

A.- gran concentracion de mucho material en poco es- 
pacio: de vasijas de Terra Sigillata Hispanica hay 
fragmentos como para calcular un minimo de 18 re- 
cipientes distintos en URB. 21, de 15 0 16 en URB. 
1 bis y de 4 en URB. 27. 

B.- coherencia cronologica entre las varias evidencias ha- 
lladas en cada yacimiento y, a la  vez, entre los con- 
juntos de los tres sitios entre sf: las formas de Sigillata 
abogan por una datacion en los siglos I y II, acaso 
algo anterior si se tiene en cuenta la presencia de dos 
trozos de Campaniense en URB. 21, que se prolon- 
garia probablemente en los III y IV de nuestra Era. 

C.- complejidad de las series de elementos arqueologi- 
cos recuperados, donde se incluyen tanto recipien- 
tes de lujo (de Sigillata en los tres sitios, vasitos de 
vidrio fino en URB. 21) como pucheros, jarras y en- 
vases comunes a torno o a mano; al mismo tiempo 
que diversos herrajes (clavos en URB. 21 y URB. 1 
bis) aplicables a soportes de madera (tablas, postes, 
vigas...), instrumentos dom̂sticos como una fusa- 
yola (en URB. 21), un broche-hebilla de hierro (fi- 
bula de URB. 21), una pieza de cobre (?) como 
cucharon o cuenco (URB. 1 bis), un remache de co- 
bre (URB. 27) y varios venables de hierro —armas 
de caza, sin duda— en URB. 27 (hoja de Lanza) y 
URB. 21 y URB. 1 bis (indicios muy probables). 

Como valoracion cultural e historica de los tres sitios 
anotaremos que estan relativamente separados entre si, aun- 
que proximos al viejo camino entre Zudaire (por Guara-
na) y Olazagutia (por el Raso de Bioiza) y que pueden 
representar concentraciones de chabolas o cabanas de gru-
pos dedicados a la labranza o al pastoreo, en las mismas 
zonas donde ahora o hace bien poco tiempo todavfa se ha 
cultivado. En cuanto a su precision cronologica recordare-
mos los dos trocitos de Campaniense (del tipo A, con pas-
ta  roja y barniz negro intenso) del lugar URB. 21, cuya 
datacion se extiende entre mediados del siglo IIi y el I a. 
de C. hasta llegar a Augusto y los numerosos fragmentos 
de Sigillata hispanica (de las formas decoradas 4 0 5, 17, 
29 y 37 y de las lisas 8, z29? y 44) fechables en los siglos 
I y II de la Era y, algunos, perdurando en el siglo III in- 
mediato. 

En una zona de topera al Norte del Cromlech de Men- 
diluce se recogieron dos fragmentos de Sigillata no de- 
corada. 

En el sitio de Burandi se excavaron los restos de una cons- 
truccion como chabola, datada en la transicion de los si- 
glos IV a V: en fecha C14 en los años 390  ± 80 d. de C. 

El tumulo de Urkibi, de la Segunda Edad del Hierro, 
fue utilizado posteriormente, en ̂ poca tardorromana, co- 
mo sitio que acogio una cista de enterramiento. El ajuar 
que acompañaba a este deposito inclufa tres piezas de co-
llar  (una circular de ambar y dos cubicas de azabache) de 
tipologfa conocida en la Meseta en los siglos V y VI de 
nuestra Era. 

Los hallazgos reseñados de Encia y de Urbasa se escalo- 
nan entre los siglos I y V d. de C., explicandose suficiente-
mente en el contexto de un amplio territorio limftrofe al 
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altiplano, donde se han reconocido muy significativas 
muestras arqueologicas (muebles o constructivas) de ^po- 
ca romana. 

En la organizacion tribal de los indigenas de la Penin-
sula Ib̂ rica se producia precisamente en suelo de Encia y 
Urbasa la frontera entre Vardulos (en la mitad occidental, 
alavesa) y Vascones (en la parte oriental, navarra). En el 
solar de ambas tribus, asf como en los de sus vecinos Ca- 
ristios y Berones, se dio una bastante intensa aculturacion 
por parte de Roma y su domino administrativo ("roma- 
nizacion"). 

La recopilacion del itinerario Antoniniano (hecha a prin-
cipios del siglo III pero recogiendo referencias de trazados 
indudablemente anteriores) se describe el tramo de calza- 
da correspondiente al camino XXXIV (De Hispania Aqui- 
taniam, ab Asturica Burdigalam), de Astorga a Burdeos, 
que recorrfa todo el tramo septentrional de la Peninsula, 
a su paso por Alava y Navarra. Cruzaba el suelo alav^s de 
Oeste a Este, por Veleia (Iruña), Suessatio (Zuazo de Vito-
ria o Armentia), Tullonio (Alegria de Alava), Eguilaz y San 
Roman de San Milian, pasando a Navarra por Burunda 
y Barranca a Aracilum (Huarte Araquil), Alantone (Aton- 
do) y Pompaelo (Pamplona) hacia los pasos del Pirineo 
(Imus Pyrenaeus en San Juan el Viejo). Otras vfas, inte-
gradas en el camino XXXII de Briviesca a Zaragoza, te- 
nian ramales que marchaban en parte paralelos y algo al 
Sur del XXXIV: de Livia de los Berones (Herramelluri, en 
Rioja) y Vareia (junto a Logrofio) iba a Curnonium y 
Pompaelo. 

Entre ambas lfneas de comunicaciones publicas mayo-
res quedaba el altiplano flanqueado por ellas al Norte y 
al Sur. Otros caminos partian de aquella red basica diri- 
gi^ndose para comunicar entre sf los dos XXXIV y XXXII 
mas importantes. Asf se piensa de varios itinerarios que 
iban de Herramelluri o Vareia hacia la Rioja alavesa y Con- 
trasta o desde Vareia hacia Tierra Estella. Existiendo, sin 
duda, otras calzadas que atravesarfan los parajes de Encia 
y Urbasa comunicando las tierras y poblados del Norte con 
los del Sur del altiplano. 

La sierra de Encia-Urbasa se situa en el centro de un am- 
plio territorio denso en hallazgos de Arqueologfa romana, 
no solo muebles (ceramica, numismatica, epigraffa...) si- 
no de construcciones publicas o privadas (mansiones en 
los caminos publicos, villae, algun establecimiento urba- 
no, conjuntos musivarios, necropolis...). Del pasillo sep- 
tentrional al altiplano (Llanada, zona de Salvatierra, 
Burunda, Barranca), por donde pasaba el camino XXXIV, 
son abundantes epfgrafes, hallazgos de ceramica o de mo-
nedas romanas y hasta de restos constructivos mayores o 
de necropolis: las mansiones citadas en el Itinerario Anto- 
niniano se articulan con interesantes muestras de San Ro-
man, Ocariz, Salvatierra, Alegrfa, Urabain, Gaceo, 
Luzcando, etc. En la vertiente Sur se debe recordar, al pie 
mismo de Encia y de Urbasa, el conjunto epigrafico em-
potrado en las paredes de la Iglesia de Santa Maria de Eliz- 
mendi, en Contrasta, con cerca de una veintena de lapidas 
de ^poca romana (inscritas o no) con una amplia icono- 
graffa figurada y decorativa en que se amalgaman elemen- 
tos de neta tradicion indfgena con otros propios de la 
epigrafia latina; y la colecciOn de lapidas romanas que exis-
tieron en Larraona, empotradas tanto en las paredes de la 
ermita de la Blanca como en las de la Iglesia Parroquial. 
Mas al Este, piezas muy importantes de la epigrafia (lati- 
na o indfgena) o de la Musivaria romanas han sido locali- 
zadas en Gastiain, Bearin, Arroniz, etc; y hasta restos 
constructivos de gran entidad (como los que ahora mismo 
se excavan en Arellano). 

Incluido, por tanto, el conjunto de la Sierra en esa zona 
de intensa romanizacion es lOgico suponer que fuera fre-
cuentada por los habitantes de las zonas bajas circundan-
tes: cuyos establecimientos dedicados a la expolotacion 
ganadera o agricola del altiplano incluirian multiples ele- 
mentos arqueologicos propios del nuevo complejo cultu-
ral romano Del mismo modo, se puede pensar que varios 
de los caminos hoy vigentes en las comunicaciones Norte- 
Sur de Encia y Urbasa estarfan ya estructuradas (en rela-
ciOn de dependencia con los mas importantes inclufdos en 
los Itinerarios oficiales): quiza, entre ellos, el que va de Sal- 
vatierra a Contrasta por Opacua o el que de Olazagutfa 
o Echarri pasa a Zudaire y a Estella (via Bioiza-Raso-
Guarana o via Lizarraga-Zumbelz, respectivamente). 

IV. - Evidencias de ocupacion en la Alta Edad Media 

En el Mapa de la figura 148 se han indicado algunas refe- 
rencias de la Alta Edad Media junto a aquellos otros res-
tos arqueologicos seguros de los siglos I a V o VI de la Era. 
Con unas y otros se producen, pues, sendos empalmes des- 
de la Prehistoria tardfa (finales del Bronce e indicios de la 
Edad del Hierro, antes anotados) hacia la plena Edad Me-
dia y la Edad Moderna. 

En aquel mismo Mapa se indica la situacion de los tra-
mos mejor conservados del antiguo camino que venfa de 
Olazagutia, pasando por Bioiza, llegando por el Oeste del 
Raso de Urbasa a Guarana para bajar a Zudaire: en las 
figuras 151 y 152 se dibuja una parte de su firme y un de- 
talle de su estructura. No es mucho lo que se sabe de los 
modulos o patrones de caminos antiguos, medievales o mo- 
dernos por estas latitudes. Pero la comparacion del tramo 
de Urbasa con otros romanos seguros (de la Rioja, del Va-
lle del Ebro o de parajes de la montaña pirenaica en los 
pasos de Huesca hacia las Galias) y con firmes de garanti-
zada referencia al Medievo avanzado o a los siglos inme-
diatos de la Edad Moderna (trozos del camino de San 
Adrian, entre Guipuzcoa y Alava) permiten situar el trozo 
empedrado de Bioiza mas cerca de aquellos ejemplos anti- 
guos que de estos modernos. 

Sin que tengamos mas seguridad por definir el catheter 
estrictamente romano o altomedieval de este viejo cami- 
no, al menos de aspecto "arcaizante". 

Numerosos testimonios arquitectonicos prerromanicos 
se conocen —tanto como hallazgos muebles varios— en 
todo el territorio limftrofe del altiplano: tales la iglesia de 
San Julian y Santa Basilisa en Zalduendo, elementos de la 
de San Juan Bautista en Cicujano, materiales visigoticos 
en Guereñu, el "monasteriulo" a orillas del Urederra, etc. 
Referibles a los siglos VIII a X, muestran la continuidad 
de la poblaciOn rural en toda esta zona desde la romaniza- 
cion a la plena Edad Media. 

La Reja de San Milian, de en torno a 1.025, cita varios 
contribuyentes de Encia a aquel Monasterio: los sitios de 
Erroheta (Onraita), Haizpilleta (Aizpilleta) y Donnas (Do- 
nas). Del caracter del texto se desprende que en cada uno 
de esos antiguos poblados estarian censados mas de veinte 
vecinos que, dedicados a la explotaciOn agrfcola y ganade-
ra, debieron estar asentados alli desde hacia algun tiempo. 
En 1.257 se cita, tambi^ n en Encia, el lugar de Rociegui 
(Roitegui). 

Con tales referencias se traban, sin duda alguna, los asen-
tamientos de grupos dedicados a tareas de explotaciOn de 
los recursos naturales de Encia y de Urbasa desde la Pre- 
historia avanzada hasta la actualidad. 
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Fig. 151.- Calzada antigua en Bioiza. 


