
V — VALORACIÓN DIACRÒNICA DE LA OCUPACIÓN 
DE LA CUENCA DE PAMPLONA 

1. Introducción 

La prospección de la Cuenca de Pamplona, aplicada de manera exhaustiva 
en una superficie de 404,31 m 2 , con una intensidad de grado medio, 0,5 km 2 , ha 
permitido la identificación de 266 yacimientos que supone una densidad, 
también media, de 0,64 yacimientos por km 2 . 

Como podemos ver en la Figura 74, el mayor número de lugares, 191, se 
identifican a partir de la prospección pedestre, confirmando su eficacia respecto 
a otros procedimientos. 

Para llevarla a cabo, se diseñan las zonas a reconocer según los ciclos que 
marcan los sembrados. Simultáneamente a esta actividad, se recopilan los 
datos bibliográficos, consultas cartográficas y se estudian los descubrimientos 
que se van produciendo junto a los aportados por los prospectores. 

Relación de yacimientos descubiertos a través de: 

Autores Fuentes escritas Prospectores Varios 

Figura 74. La c o l u m n a "autores" , corresponde a prospecc ión pedestre . 
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Reuniones periódicas de los miembros del equipo, permiten acomodar 
tanto la estrategia a seguir, como intercambiar opiniones sobre los hallazgos 
que se producen. Estos son estudiados lo antes posible, comenzando por su 
lavado y siglado, y redacción de la ficha correspondiente. Incluimos en ella tan
to la fotografía del emplazamiento como de los materiales por considerar con
veniente proporcionar al lector "todos" los datos al tiempo que justificamos la 
valoración emitida, aunque no siempre la reproducción de las piezas es del 
todo convincente. 

Las intervenciones de urgencia supusieron pequeños cortes en nuestro 
trabajo, pero era necesario hacerlo y además proporcionaban datos de gran inte
rés. Destacamos la importancia de la excavación en este espacio de tres Campos 
de hoyos de cronología neolítica-calcolítica hasta el Bronce Final, ya que afectan 
a épocas en las que había un vacío de conocimientos que impedía la interpreta
ción adecuada de estos yacimientos, nos referimos en concreto a los llamados 
"talleres de sílex". En la Figura 75 podemos ver los lugares en los que se han 
llevado a cabo estas intervenciones; frente a las realizadas con anterioridad 
suponen un importante incremento. No hemos incluido las actuaciones de los 
castillos, que se han limitado a la recuperación de su planimetría. 

Figura 75. E x c a v a c i o n e s real izadas en la C u e n c a d e P a m p l o n a . 
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Uno de los objetivos de nuestro trabajo era el determinar las claves de la 
ocupación, desde su intensidad, según las épocas, a los modos de estructuración 
del espacio. 

Paleolítico Neolítico- Bronce Hierro Romano Tardo Antiguo Medieval 

Ca (eolítico 

Figura 76. Proporc ión de los lugares local izados en cada época. 

Respecto a la intensidad de ocupación, advertimos en el gráfico simpli
ficado de la Figura 76 que el máximo ocupacional se alcanza en la Edad del 
Hierro, siguiendo una trayectoria que se inicia en las etapas previas. Así 
podemos decir'que durante las distintas etapas de la Protohistoria es cuando la 
Cuenca de Pamplona alcanza su máximo ocupacional. 

Recordamos que el vacío ocupacional en la zona central de la Cuenca de 
Pamplona, entre el río Sadar y Elorz tan solo "ocupada" por yacimientos Paleo
líticos en posición derivada, se justifica, como queda recogido en el apartado 
del medio físico, por ser una zona de suelos vertisoíes. La característica más 
importante de este tipo de suelos es su carácter arcilloso, lo cual les da gran 
fertilidad pero les hace muy húmedos y los convierte en lodazales si son 
transitados con frecuencia. 

Hemos visto que las condiciones ambientales de la Cuenca han propor
cionado al hombre lo necesario para su subsistencia, aunque la carencia de 
otras fuentes de riqueza como filones de mineral u otros productos, le han pri
vado de otro modelo de desarrollo, como en general ocurre en toda Navarra. 
La Cuenca de Pamplona, no ha desarrollado ninguna cultura con originalidad 
y fuerza pero esto no impide que vaya asumiendo los cambios culturales que se 
van produciendo aunque sea de forma paulatina y tardía, testimoniando su 
ocupación continua. 

Con todo lo dicho hasta aquí, queremos afirmar que, con mayor o menor 
intensidad, la Cuenca de Pamplona ha estado poblada desde el Paleolítico 
Inferior hasta nuestros días. 

Pero, como es lógico, la intensidad ocupacional, varía de unas etapas a 
otras, por razones bien distintas que hemos intentado encontrar tras el análisis 
efectuado y que vamos a exponer a continuación de modo individualizado. 
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2. Rasgos significativos de cada etapa: comentario cartográfico 

2.1. Paleolítico Inferior 

• E n lo que se refiere a la génesis d e todos estos yac imientos , h e m o s p o d i d o constatar el carácter 
d e r i v a d o d e todos el los , m o t i v a d o p o r la p r o p i a d i n á m i c a f luvial del r ío A r g a a lo largo del 
P le is toceno M e d i o . 

• Las ev idenc ias r e c u p e r a d a s , fabr icadas en cuarc i ta local , r e s p o n d e n a los e s q u e m a s c lás icos 
reconoc idos para el A c h e l e n s e peninsular : b i faces , cantos ta l lados , h e n d i d o r e s , etc. 

• A pesar de ser m u y p r o b l e m á t i c o el e s tab lec imiento de su c ronolog ía , es fact ible p e n s a r que 
p u d o s i tuarse a lo largo de la g lac iac ión Riss . 

• Sin d u d a , u n a par te de la v ida de las c o m u n i d a d e s p r o t a g o n i s t a s d e t o d a s las h e r r a m i e n t a s 
recogidas , debió transcurrir en el entorno del río Arga . 

• Este con junto de evidencias s u p o n e n u n a de las m a y o r e s concentrac iones de yac imientos para 
m o m e n t o s ant iguos del Paleol í t ico del Val le del E b r o . 

222 



VALORACIÓN DIACRÒNICA DE LA OCUPACIÓN DE LA CUENCA DE PAMPLONA 

2.2. Paleolítico Medio 

• L a c o n s t a t a c i ó n d e la ex i s tenc ia de res tos l í t icos en tres y a c i m i e n t o s , s u p o n e o t ra de las 
g r a n d e s apor tac iones para N a v a r r a d u r a n t e el Paleol í t ico . 

• E n es te c a s o p a r e c e fac t ib le c o n s i d e r a r q u e las e v i d e n c i a s n o h a n s u f r i d o d e r i v a c i o n e s 
impor tantes , s in e m b a r g o , lo escaso de la m u e s t r a i m p i d e real izar cons iderac iones que v a y a n 
m á s allá de la m e r a constatac ión. 

• U n a v e z m á s las ocupac iones p a r e c e n b u s c a r la p r o x i m i d a d al cauce d e a g u a m á s impor tante 
que cruza la C u e n c a , el río Arga . 
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2.3. Paleolítico Superior 

La escasa o c u p a c i ó n d e la C u e n c a d e P a m p l o n a c o n s t a t a d a d u r a n t e el Paleol í t ico S u p e r i o r 
parece centrar los hábitats en cuevas , al m e n o s así sucede en los tres casos detectados . 
A u n q u e por el m o m e n t o la ocupac ión m á s ant igua en este per íodo se remonta al Solutrense , la 
m a y o r parte se concentra en el Magdale n ie nse . 

Parece tratarse de u n a presenc ia esporádica , c u y a expl icac ión tal vez h a y a de b u s c a r s e en las 
e s t r a t e g i a s d e a b a s t e c i m i e n t o d e u n a s c o m u n i d a d e s e n b u e n m e d i d a n ó m a d a s , y m á s 
c o n c r e t a m e n t e en las ac t iv idades c inegét icas . 
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2.4. Neolítico- Calcolitico 

• Tras var ios mi len ios en los q u e n o se detec tan ocupac iones , la C u e n c a de P a m p l o n a acoge en 
estos m o m e n t o s los pr imeros p e q u e ñ o s poblados al aire libre. 

• C o n u n a s b a s e s e c o n ó m i c a s s u s t e n t a d a s p a r c i a l m e n t e en m o d e l o s p r o d u c t o r e s , p a r e c e 
constatarse u n a explotac ión i t inerante del espacio . 

• A ú n n o p u d i e n d o establecer u n a secuencia diacrónica de este f e n ó m e n o , da c o m i e n z o ahora u n 
s i s tema d e o c u p a c i ó n q u e va a carac ter izar toda la Preh i s tor ia R e c i e n t e de la C u e n c a de 
P a m p l o n a . 
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2.5. Edad del Bronce 

. , • BU i ! - -

0 3 KMTS <: . • 1 . '- 1 

* Bronce Genérico * Calcolitico - Bronce Inicial • Bronce Final - (Hierro I) 

• Se registra u n retroceso poblac ional respecto a los m o m e n t o s anterior y posterior . 

• Se da u n a cont inu idad respecto al t ipo de hábi ta ts d e s d e el Neol í t i co : a s e n t a m i e n t o s e n l lano 
sin superposic ión de estructuras. 

• E n el B r o n c e F ina l se p r o d u c e el in ic io de d e t e r m i n a d o s r a s g o s ( t ipos de e m p l a z a m i e n t o s , 
mor fo log ía de edif icació , etc.) q u e florecieron en la E d a d del Hierro . 

• Exis te u n contac to c o n las corr ientes cul turales u l t rapirenaicas ( c a m p a n i f o r m e m a r í t i m o , asa 
de apéndice de bo tón , etc . ) , propic iado por la ubicac ión geográf ica de la C u e n c a de P a m p l o n a . 
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• L a C u e n c a d e P a m p l o n a a lcanza ahora s u m á x i m o ocupacional . 

• El terr i tor io q u e d a e s t r u c t u r a d o d e s d e a s e n t a m i e n t o s e n a l to : cas t ros ; a m e d i a ladera y en 
l lano , e n u n repar to equi l ibrado p a r a u n m e j o r a p r o v e c h a m i e n t o del suelo y del contro l del 
t e r r i t o r i o . 

• Sa lvo las i n h u m a c i o n e s r e c u p e r a d a s año s atrás en Sanso l y Leguín , n o h e m o s detec tado otros 
vest igios de enter ramiento . Contras ta este dato frente a los n u m e r o s o s enc laves de habi tac ión 
documentados. 

• N o se desarrol ló n i n g u n a industr ia re lac ionada con la meta lurg ia , p o r ello n o debe extrañarnos 
la escasez de l a juar metá l i co r e c u p e r a d o y la ausenc ia del desarro l lo d e cul turas con m a y o r 
personal idad. C o n o c e n los avances p e r o n o los desarrol lan. 
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2.7. Época Romana 

• A l t o I m p e r i a l * B a j o I m p e r i a l * C o n t i n u i d a d A l t o - B a j o I m p e r i a l • R o m a n o i n d e t e r m i n a d o 

• El p o b l a m i e n t o de esta e tapa es disperso y de p o c a ent idad. 

• J u n t o a la c i u d a d de P o m p a e l o , exis te u n p o b l a m i e n t o rural de a l g u n a s villae y n u m e r o s a s 
granjas . 

• E n la mayor ía de los casos se r o m a n i z a n los núc leos indígenas de la E d a d del Hierro . 

• A diferencia de lo que ocurre en otras z o n a s de N a v a r r a d o n d e h a y u n a urbe r o m a n a , y a pesar 
de los buenos recursos que presenta la Cuenca de P a m p l o n a , n o debió ser una zona atractiva. 

• La ausenc ia , en m u c h o s casos , de e l e m e n t o s de t ipo estructural (tegulae), p a r e c e n indicar una 
presencia p o c o p r o l o n g a d a de los yac imientos . 

• Se aprecia u n a p r o x i m i d a d de los enc laves a las vías de comunicac ión . 

• L a u r b e de P o m p a e l o p a r e c e a g l u t i n a r e n e s t a é p o c a a b u e n a p a r t e d e la p o b l a c i ó n , 
p o s i b l e m e n t e d e d i c a d a a otras ac t iv idades dis t intas a las a g r o p e c u a r i a s . 
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2.8. De la Tardoantigüedad a la Baja Edad Media 

® P a m p l o n a + C a s t i l l o + N e c r ó p o l i s + L u g a r e s s i n c a t a l o g a r • M o n a s t e r i o 

• D e s p o b l a d o A T o r r e * R e s t o s d e E r m i t a * C u e v a 

• I d e n t i f i c a m o s el p e r i o d o t a r d o a n t i g u o c o n los v e s t i g i o s r e c u p e r a d o s en las n e c r ó p o l i s de 
P a m p l o n a y B u z a g a . N o p o s e e m o s da t o s a r q u e o l ó g i c o s s o b r e p o b l a c i o n e s es tab les d e este 
p e r i o d o . 

• L a i n f o r m a c i ó n re ferente a los p r i m e r o s s ig los d e la a l ta E d a d M e d i a es escasa y a p e n a s 
t e n e m o s a l g u n a s p i n c e l a d a s s o b r e la C u e n c a d e P a m p l o n a a p o r t a d a s p o r los c r o n i s t a s 
musulmanes. 

• N o p o s e e m o s vest ig ios arqueológicos c laros de esta p r i m e r a e tapa , y p o r el m o m e n t o tan solo 
p o d e m o s teorizar sobre los pocos e imprecisos datos que aparecen en la documetac ión existente. 

• El m o m e n t o m e j o r r e p r e s e n t a d o es la e t a p a f inal d e la A l t a E d a d M e d i a l y el p e r i o d o 
ba jomedieval , tanto d o c u m e n t a l c o m o arqueológicamente . 

• La evo luc ión de las es t ructuras de p o b l a m i e n t o en estos s iglos b u s c a n d o n u e v a s f o r m a s de 
r e a g r u p a m i e n t o y los c o n f l i c t o s b é l i c o s , s e r á n fac tores d e t e r m i n a n t e s de l f e n ó m e n o del 
despoblamiento que en la C u e n c a t iene u n a m a y o r incidencia en zonas periféricas. 

• C a b e d e s t a c a r la c a t a l o g a c i ó n de las e s t r u c t u r a s de las for t i f i cac iones q u e c o n s t i t u í a n el 
e n t r a m a d o estratégico y de vigi lancia de la C u e n c a de P a m p l o n a . 
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3. Presente y futuro 

El trabajo que ahora concluye no está terminado, son aún numerosas las 
posibilidades inmediatas que nos ofrece y es nuestro deseo, en la medida de lo 
posible, seguir trabajando en ello. 

En estas páginas, hemos analizado de la manera más elemental los 
resultados obtenidos con un objetivo prioritario (no por eso el mejor ni más 
importante) que hemos considerado fundamental, ya que sienta las bases para 
futuras investigaciones, como es el saber dónde están y qué entidad tienen los 
restos que hemos rescatado y testimonian nuestro pasado. 

En cada una de las etapas diferenciadas, se han abierto, como decíamos, 
nuevas vías de investigación. 

En la Prehistoria, queda por caracterizar tanto la inserción de las 
comunidades paleolíticas constatadas en las ya conocidas en el Alto Valle del 
Ebro, como los procesos de neolitización de unas bases de poblamiento que 
ocupan los primeros pequeños poblados al aire libre (campos de hoyos), y su 
evolución a lo largo de toda la Prehistoria Reciente, culminando en plena Edad 
del Bronce. 

En la Edad del Hierro recuperar uno o varios conjuntos de cabanas 
ubicadas a media ladera y llano que completan el patrón de asentamiento de 
esta etapa cuya dinámica desconocemos. 

La etapa medieval necesita una aplicación intensa de la metodología 
arqueológica, que nos permita por un lado identificar con seguridad lugares 
concretos, por ejemplo el castillo de Sajrat-Qais (posiblemente en Orarregui o 
Garaño) y por otro, recuperar poco a poco la planimetría de los castillos y torres 
que presentamos en este trabajo y que requieren una mayor atención para 
poder analizar su trayectoria no sólo hacia el interior de la Cuenca, sino hacia 
el resto de Navarra. 

Confiamos que en un futuro próximo podamos ver cumplidas las vías de 
investigación que ahora formulamos. 

Pamplona, junio de 1999. 


