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PRESENTACIÓN
Después de meses de trabajo ilusionado nos alegra poder

sacar a la luz, por fin, nuestros artículos más especiales. Lo
cierto es que nos toca vivir unos tiempos en los que importan
mucho las ganas puestas en lo que se hace. Como este año la
Asociación La Piedriquina cumple 20 años, queremos cele-
brarlo aumentando el número de páginas de esta revista, entre
otras cosas. 

Piedriquina a piedriquina intentamos construir la crónica
histórica, etnográfica, testimonial… con el objetivo de que
nuestra comarca sea más conocida, más puesta en valor.
Aunque todavía faltan muchas piedriquinas que poner y
muchas crónicas que contar y escribir, con la ayuda de todos
iremos alcanzando pequeñas metas.

Con esta publicación descubriremos detalles del Camín de
Santiago y que, al lado del Camín, hay otras muchas cosas en
las que fijarse. ¡Tenemos que sacar más partido de nuestros
recursos, ser conscientes de ellos, valorarlos y cuidarlos!
Gracias a esta revista sabremos de los nuevos hallazgos
arqueológicos en la ería de San Martín de Biedes, que no de
Andayón, relacionados con la antigua iglesia y la villa roma-
na. Además, las cuevas de Las Mestas y Sofoxó serán a partir
de ahora un poco más conocidas y seremos conscientes de su
valor, aunque por su difícil acceso no sean visitables. Por otra
parte, el artículo que nos traslada a febrero de 1937 y a la gran
ofensiva que se vivió aquellos días en diversos lugares de Les
Regueres nos hará pensar en cuánta sangre regó estas tierras…
¡inútilmente! La aportación humana que el concejo dio al
hockey sobre patines asturiano, desconocida hasta ahora por
la mayoría, o la evocadora historia de Recastañoso, contada
por un vecino, o los antiguos métodos de pesca en nuestros
ríos así como el recuerdo a José Mª el fotógrafo de Gallegos
que plasmó la vida de este concejo de 1955 a 1965, junto con
las raíces del poeta Ángel González, componen la crónica
reguerana de este número. De Llanera tenemos la historia de
la tejera de Villayo, incluyendo una teja muy especial que es
todo un auténtico documento escrito y también la de un
fabricante de sifón, gaseosa y lejía: Pepe Ca Pinón de Fanes,
además de las imágenes de Albino Rodríguez, de Santa Cruz.
Y, para terminar, se incluye un amplio trabajo sobre la histo-
ria e importancia del chocolate en nuestra región, documen-
tando en él más de 300 fabricantes asturianos.
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Con motivo de las obras de mejora y reparación de
la carretera local que une Andayón y La Estaca se rea-
lizó una intervención arqueológica en el talud orien-
tal de este camino. Este trabajo fue motivado por la
aparición de varios restos constructivos dentro del
entorno del yacimiento arqueológico de la Villa
Romana de Andayón. 

La finalidad principal de esta intervención era la de
documentar gráfica y topográficamente el lugar, así
como la recogida de los materiales arqueológicos que
apareciesen durante los trabajos. 

Dada la importancia y la calidad de las estructuras
descubiertas, y antes de sellar los restos constructivos,
también se realizó una restauración y consolidación
de la ruina, para conservar así la villa hasta que pueda
ser excavada.

PRIMEROS TRABAJOS Y
LOCALIZACIÓN

La villa de Andayón se sitúa en el paraje llamado El
Pedregal –concretamente en el Prao Samartín-, sito
entre los pueblos de Andayón y La Estaca, en la
parroquia de Biedes. El espacio que ocupa está iden-
tificado en la Carta Arqueológica del concejo de Las
Regueras (Díaz, F. y Martínez, L. 1998).

El yacimiento fue localizado con precisión en
1958, aunque hacía más de un siglo que eran conoci-
das las noticias sobre la aparición de monedas, huesos
y cerámicas1. Desde entonces varios estudios centra-

ron su atención sobre Andayón, siendo los más tem-
pranos el de José Manuel González en 1959 y el de
Francisco Jordá en 1962. Más recientemente otros
investigadores como Carmen Fernández-Ochoa y
José Luís Maya también han analizado este enclave
romano2.

Trabajos en la villa de Andayón.
Documentación y Conservación de la ruina
romana
JUAN R. MUÑIZ ÁLVAREZ Y MARTA LUISA CORRADA SOLARES

1 La ficha arqueológica recoge una mención al Diccionario de
Pascual Madoz de 1845-1850 donde identifica un testimonio del
lugar con esta villa romana. 

2 Al final de este trabajo se añade una bibliografía con otros trabajos
como los de Juana Bellón o Matilde Escortell. 

JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ, A LA DERECHA, JUNTO AL ENTONCES

PÁRROCO DE SANTULLANO, EN 1958 CUANDO APARECIÓ EL MOSAICO.
FOTO ARCHIVO LA PIEDRIQUINA
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Un aspecto secundario, hasta ahora, ha sido su
identificación como yacimiento medieval. Los prime-
ros estudios documentales citaban la presencia de una
iglesia en este término, relacionada con San Martín
(García Larragueta, S. 1962. doc 23), tradición soste-
nida por la toponimia (Samartín) y la memoria colec-
tiva del vecindario (la existencia de un monasterio en
el lugar).   

La existencia de construcciones de ambas épocas
no es de extrañar, debido a la costumbre extendida en
la Alta Edad Media de cristianizar las antiguas edifi-
caciones, y en este caso la localización de una necró-
polis medieval avala la continuidad de esta tradición.

LAS VILLAS
A modo de breve explicación nos gustaría introdu-

cir términos que usaremos habitualmente en este artí-
culo. Las villae o villas conocidas hasta ahora en
Asturias son organizaciones de carácter rural
(Caserías) volcadas a la actividad agropecuaria, que
servían simultáneamente como explotación agraria y
como alojamiento continuo del propietario y su fami-
lia. Las villas constituyeron en sí mismas el sistema
principal de asentamiento y explotación del territorio
en Asturias durante este periodo, así como elementos
de difusión de la cultura romana.

De manera coloquial usamos el mismo nombre
para la casa del propietario y para las instalaciones
destinadas a la actividad económica, aunque en latín
se diferencia la casa (villa) y la explotación (fundus).

La mayoría de estas villas se localizan en la región
litoral y en los diferentes valles fluviales, aprovechan-
do las zonas más fértiles y mejor comunicadas con la
red viaria. El concejo de Las Regueras combina varios
factores: de un lado cuenta con la fertilidad que le
aporta su clima suave y los ríos Nalón y Nora y por
otro tiene una intensa red de comunicaciones, con un
ramal de la Vía de la Mesa y la vía que uniría Lucus
Asturum con Lucus Augusti (Fernández Ochoa,
1982, 47-59), asociados a un hito como es el puente
romano de Carril que cruza el río Nalón. 

En el concejo conocemos diversos yacimientos con
materiales de época romana: los castros del Castillo
de los Vallaos, el Castrillón de Valduno o el posible
castro de Picu Ruedes en Valsera. También existen
estructuras más evidentes como la villa de Andayón,
el asentamiento de Lazana, o el núcleo de Valduno. 

Pero la presencia además de numerosa, muestra
una calidad en las construcciones que queda fuera de

toda duda. Basta con asomarse a las termas romanas
de Valduno, que Rogelio Estrada excavó en 2006, o
contemplar el mosaico de Andayón, que hoy día está
en el Museo Arqueológico de Asturias, para hacerse
una idea.

EL MOSAICO
El testimonio más conocido de la villa de Andayón

es el mosaico. Fue durante los trabajos de apertura del
mismo camino vecinal cuando se localizó este
extraordinario pavimento romano. La Delegación
Provincial de Bellas Artes creó entonces un equipo
dirigido por Francisco Jordá3, encargado de los traba-
jos de arranque y de su traslado al Museo
Arqueológico Provincial. 

El mosaico pavimentaba una estancia rectangular,
aunque los restos hoy expuestos distorsionan esa
planta. 

Su esquema decorativo es geométrico, con teselas
cúbicas de unos 9 mm de lado, de cinco colores: blan-
co, negro, gris, amarillo y rojo, combinados con gran
plasticidad, y se estructura en varias áreas ornamenta-
les, con igual densidad de teselas:

• Franja exterior, que actuaría como enlace con los
muros.

• Cenefa de fondo blanco, decorada con una greca
de peltas amarillas delimitadas en negro.

• Campo interior, organizado siguiendo un esque-
ma ortogonal de estrellas de ocho rombos y
donde enmarcados por líneas quebradas, se ins-
criben los siguientes motivos:

➣ cuadrado al bies con otro cuadrado menor, gira-
do 90º en su interior cuadrado al bies con un
nudo salomónico de doble lazo en su interior (2).

➣ nudo salomónico de triple lazo (5), la única
figura sobre fondo negro en vez de blanco.

➣ cuadrifolia de hojas lanceoladas con botón cen-
tral (1).

Debido a la carencia de información arqueológica
de aquella intervención no es posible relacionar mate-
riales que ayuden a fechar el mosaico, por lo que el
análisis estilístico de su decoración puede aproximar-

3 Antes de su arranque Jordá realizó varias fotos y Magín Berenguer
logró hacer un dibujo in situ, que son los testimonios históricos de
ese momento.
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nos a una cronología, teniendo en cuenta que los gus-
tos y estilos no son específicos de una fecha determi-
nada.   

Las peltas son uno de los elementos ornamentales
más antiguos empleados en el mosaico romano, con-
cretamente desde el siglo I d.C., tanto de manera
individual, como agrupadas en grecas, especialmente
en época tardía. Un paralelo muy cercano a la cenefa
de peltas lo encontramos en la villa de Veranes, en
uno de los dos cuerpos que flanquean la gran escale-
ra al oecus.

Fuera de Asturias se documentan cenefas similares
a éstas en las villas de Villafranca en Navarra, la de
Prado en Valladolid, la de San Pedro del Arroyo en
Ávila, las de la Dehesa, los Villares y los Quintanares,
en Soria, la de Gárgoles en Guadalajara, Mérida, o
Arcos de la Frontera, en Cádiz. 

Los motivos que decoran el interior de los cuadra-
dos, geométricos y vegetales, son muy comunes en
Italia y provincias muy romanizadas desde los siglos I
y II. El paralelo más próximo lo volvemos a encontrar
en la villa de Veranes, con abundantes materiales aso-
ciados que nos llevan al siglo IV en su caso. 

Aunque se ha planteado un origen común para los
mosaicos asturianos, fruto del trabajo de un taller iti-
nerante (Fernández Ochoa, 2003), el ejemplar de
Andayón presenta una característica que lo diferencia
drásticamente de los conocidos –Veranes, Vega del
Ciego, Lugo de Llanera-, y es la ausencia del soguea-
do como elemento organizador del mosaico, esencial
en el esquema compositivo de los demás. Esta carac-
terística nos hace pensar en una cronología anterior a
ellos o en un taller diferente, cuestiones imposibles de
justificar sin una excavación arqueológica. 

Por lo que podemos apreciar en las fotografías pre-
vias a su arranque, el pavimento presentaba algunas
carencias: pérdida de la parte norte, grietas, fisuras,
grandes lagunas, y hundimientos debidos a la falta de
cohesión del soporte.

TRABAJO DE 2013
El principal trabajo consistió en la realización de

una limpieza del cantil oriental del camino (167 m.),
que forma parte del borde de la finca denominada
Samartín, donde sobresalía del frente del mismo un
suelo de opus signinum.

FOTO TOMADA POR FRANCISCO JORDÁ DURANTE LOS TRABAJOS DE ARRANQUE DEL MOSAICO DE ANDAYÓN. 1962. MUSEO ARQUEOLÓGICO

DE ASTURIAS
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Se han documentado restos de época antigua y de
época medieval, pero no solapados, sino ocupando
diferentes espacios. Estos restos medievales eran ente-
rramientos que reutilizaban materiales de época anti-
gua para su construcción, aunque en las proximida-
des debe encontrarse la ruina de la iglesia con la que
se relacionan.

Las estructuras de época antigua más interesantes
se relacionaban con edificaciones (vivienda) y con un
camino que transcurría por la parte sur de la finca.

Se localizaron los suelos de dos habitaciones de la
vivienda, de 5,4 y 5,26 metros respectivamente,

RECONSTRUCCIÓN ACTUAL DEL MOSAICO EN LA SEGUNDA PLANTA DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO DE ASTURIAS. FOTO CLAUDIA PRIETO

DETALLE DEL MOSAICO: NUDOS DE SALOMÓN.
FOTO CLAUDIA PRIETO

MONEDA HALLADA EN LA EXCAVACIÓN DE LA VILLA ROMANA. 
FOTO J. M: GONZÁLEZ
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cuyos pavimentos realizados según la técnica del opus
signinum, presentaban fisuras y grietas en su superfi-
cie debidas al reasentamiento de la cimentación y a la
acción del paso del tiempo. La cimentación -com-
puesta por una base de piedra caliza de tamaño
medio/grande y otra capa de piedras de menor tama-
ño-, mantenía en buen estado de conservación.

Ambas estancias se separaban con un muro media-
nero de 45 cm. de anchura, y estaban ubicados a dis-
tinta cota, 15 cm de diferencia. Sobre el pavimento
de la habitación sur apareció una pequeña caída de
pintura mural, cuyos fragmentos, de tamaño
medio/pequeño, muestran colores planos: blanco,
rojo, negro y amarillo, posiblemente pertenecientes a
un panel de fondo amarillo con banda roja muy per-

nología romana en Asturias. Junto con los motivos
vegetales –Valduno, Termas de Campo Valdés-, y
figurativos –Chao Sanmartín-, pretenden simular
lujosos revestimientos con una técnica mucho más
barata, con un estilo sintético y poco naturalista.

A falta de análisis, los colores parecen aplicados
mediante la técnica del fresco, según la cual, tras pre-
parar la pared con varias capas de mortero de cal, cada
una más fina y decantada que la anterior, se aplicaban
los pigmentos diluidos en agua. Cuando la última
capa aún estaba húmeda se realizaba el pintado de
manera que, al secarse la cal absorbería, por un pro-
ceso químico, la pintura al fresco, sin admitir más
pigmento posteriormente. 

LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN DE LAS HABITACIONES Y RESTAURACIÓN DE LAS PINTURAS

dida, y parte de un zócalo de fondo blanco con ban-
das sinuosas rojas, imitando incrustaciones de már-
mol –crustae-.

Estas imitaciones de mármol son un tema común
en la mayoría de los revestimientos pictóricos de cro-

Los muros de las estancias pavimentadas, realiza-
dos con piedra caliza a dos caras trabada con argama-
sa de cal, mostraban desmantelamiento muy notable,
probablemente de la acción de trabajo con el arado,
conservando alturas inferiores a los 50 cm. 
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El resto de estructuras que aparecen en el trazado
del camino -otros muros, camino empedrado, ruinas-
se conservaban a nivel de cimentación, y es difícil ads-
cribirlas a una cronología precisa.

Con esta actuación se ha asegurado la correcta con-
servación de las estructuras arquitectónicas aparecidas
en la ampliación del camino, a la espera de que se rea-
licen excavaciones arqueológicas que permitan el
estudio científico de esta villa y, por tanto, ampliar el
conocimiento del concejo de Las Regueras en época
romana.
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FOTO CLAUDIA PRIETO
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