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The Historical Archaeologies Series (HAS) is a new monograph series in the Archaeopress Access 
Archaeology imprint for studies that explore past societies, considering long-term perspectives, with a 
particular focus on the archaeological study of literate societies.

The collection is interested in the historical dimension of archaeological research, exploiting perspectives 
such as microhistory, multiscale analysis, comparative studies, multiple temporalities, deep landscapes, 
etc. The multiproxy analysis of historical societies is also a key concern, considering not only the 
extensive use of archaeological sciences, but also more ‘traditional’ sources in a critical and inclusive 
way. The archaeological study of written records and the documentary study of the archaeological 
record, overcoming the scholarly disjuncture between disciplines, are among the perspectives that will 
be enhanced, together with conceptually and theoretically informed approaches. There is also a keen 
interest in topics, geographies, and initiatives emerging in the periphery of mainstream archaeological 
research. The series intends also to open avenues to younger scholars and groundbreaking research, 
covering worldwide geographies.
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modern, and contemporary periods. 

2. Original research monographs between 60,000 and 200,000 words. Monographs should follow the 
standard format of an archaeological paper. Papers will be submitted to a double-blind peer review 
process.

3. Collective books centered on relevant topics related to historical archaeologies.

4. Innovative and experimental proposals aimed at overcoming the limits of current historical 
archaeologies.
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Trabajos de campo:

Excavaciones 2006: Charlie Hammond, Dan Graham, Tina Paphitis, Jonathan Gardner, Mark Roberts, 
Elizabeth Blackwelder, David Staunton, Lorena Elorza, Alberto Alonso, Iker Gómez. 
Excavaciones 2007: Charlie Hammond, Dan Graham, Jonathan Gardner, Mark Roberts, Elizabeth 
Blackwelder, David Staunton, Lorena Elorza, Alberto Alonso, Idoia Grau, Egoitz Alfaro; Laboratorio de 
Arqueoloxía da Paisaxe del Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmento (CSIC) 
Excavaciones 2008: Andrew Agate, Daniel Graham, Andrew Reynolds. 
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Excavaciones 2009: Rafael Mansilla, Sandra Arroyo, Itsaso Sopelana, Idoia Grau, Egoitz Alfaro, Lorena 
Elorza, Ander Ortega, Santiago Lorente, Jose Rodriguez, Denitsa Nenova, Amaia Mendizabal, Iraia Saénz 
de la Fuente, Carlos Tejerizo, Beatriz Garriga, Maitane Tirapu, Marina Figüeiras, Maite Iris García, Jose 
Carlos Sánchez, Andrew Agate, Brigid Geist, Juliette Kerr, Tabitha King, Alex Langlands, Jennifer Nye, 
Damon Ortega, Michael Shapland, Andrea Tynan, Jo Warren. 
Prospección geofísica 2015: Teresa Chapa Brunet (Universidad Complutense de Madrid), Javier Vallés 
Iriso (CAI de Arqueometría y Análisis Arqueológico, Universidad Complutense de Madrid).
Prospección geofísica 2016: Ken Saito (Università degli Studi di Siena), Stefano Campana (Universiy of 
Cambridge)
Financiación: UCL, British Academy; Diputación Foral de Álava; Proyecto Arqueología de las sociedades 
locales en el sur de Europa: identidades, colectivos y territorialidades (siglos V-XI) PID2020-112506GB-C41 
financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación en la Convocatoria 2020; Grupo de investigación 
en Patrimonio y Paisajes Culturales reconocido y financiado por el Gobierno Vasco. Asimismo, algunos 
estudios específicos han sido realizados en el marco de dos proyectos Marie Skłodowska-Curie: 
Archaeology of Commons: cultural Heritage and Material Evidence of a Disappearing Europe (630095); 
The formation of the state in Early Medieval Castile: craft production and social complexity (656540). 

Proceso de excavación del despoblado de Aistra.
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Resumen

En este volumen se presentan los principales resultados obtenidos en el proyecto arqueológico de 
San Julián de Aistra (Zalduondo-Araia, Álava) ejecutado entre los años 2006 y 2020 por la University 
College London y la Universidad del País Vasco. En el despoblado de Aistra, documentado desde el 
siglo XI, se conservan los restos de una ermita dedicada a Santa Julián y Santa Basilisa construida en 
el siglo X, reformada en época románica y en el siglo XVIII. La excavación ha mostrado que el lugar 
estuvo ocupado en época prehistórica, romana y medieval. Mientras que los materiales prehistóricos 
y romanos han sido recuperados en contextos secundarios, se han definido cuatro fases medievales de 
carácter doméstico, productivo y funerario. Uno de los resultados más importantes del proyecto ha sido 
el hallazgo de espacios residenciales de élites que han ejercido un dominio territorial a lo largo de toda 
la Alta Edad Media. En el siglo XIV el lugar ya estaba despoblado y, desde entonces, el término de Aistra 
ha sido gestionado y disputado por los cercanos pueblos de Zalduondo y Araia que, al efecto, se han 
constituido en una comunidad destinada a gestionar de forma mancomunada los recursos y los espacios 
del despoblado. Esta comunidad, activa entre los siglos XIV y XX, se quebró a partir del siglo XIX, cuando 
se acentuó la gestión individual de estos recursos y se produjo el reparto de los montes. 

Este volumen coral reúne un amplio número de estudios especializados y proporciona una interpretación 
del lugar de Aistra en términos de prácticas sociopolíticas que definen las principales características de 
las sociedades locales altomedievales del noroeste peninsular.

Abstract

This volume presents the main results obtained in the archaeological project of San Julián de Aistra 
(Zalduondo-Araia, Álava) carried out between 2006 and 2020 by University College London and the 
University of the Basque Country. The remains of a hermitage dedicated to Santa Julián and Santa Basilisa, 
built in the 10th century, renovated in the Romanesque period and in the 18th century, are preserved in 
the deserted village of Aistra, which has been documented since the 11th century. Excavation has shown 
that the site was occupied in prehistoric, Roman and medieval times. While prehistoric and Roman 
materials have been recovered in secondary contexts, four medieval phases of a domestic, productive, 
and funerary nature have been defined. One of the most important results of the project has been the 
discovery of residential spaces of elites who exercised territorial dominion throughout the Early Middle 
Ages. In the 14th century, the place was depopulated and, since then, the Aistra area has been managed 
and disputed by the nearby villages of Zalduondo and Araia, which created a community aimed at 
jointly managing the resources and spaces of Aistra. This community, active between the 14th and 20th 
centuries, broke up from the 19th century onwards, when individual management of resources became 
accentuated, and the commons were divided up.

This collective volume brings together a large number of specialized studies and provides an 
interpretation of the site of Aistra in terms of socio-political practices that define the main characteristics 
of early medieval local societies in the northwest of the Iberian Peninsula
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Prefacio

Juan Antonio Quirós Castillo1

Teniendo en cuenta el principio de Arquímedes y la densidad del hielo y del agua del mar, 
aproximadamente solo el 11 % de un iceberg es visible en superficie, mientras que el 89 % permanece 
sumergido. El calentamiento climático facilitará que grandes masas de agua dulce helada se deshagan, 
lo que alterará la densidad del agua marina y los icebergs serán incluso menos visibles.

La metáfora del iceberg es útil para comprender lo que supone ejecutar un proyecto arqueológico 
plurianual. Sigue siendo objeto de reconocimiento y visibilidad en los medios los descubrimientos 
realizados en las excavaciones. Las noticias arqueológicas de este tipo llenan los periódicos, radios y 
televisiones en los anodinos meses estivos, cuando se desarrolla buena parte de la arqueología académica. 
Es el momento en el que parece que se producen más intervenciones. Pero en realidad, un proyecto 
arqueológico es como un iceberg: aunque solo se visibilice la excavación, el trabajo comienza mucho 
antes de que se abra el primer sondeo y se concluye mucho tiempo después de que las excavaciones (si 
se han realizado) hayan acabado. Para poder transitar desde el diseño de la investigación a la excavación, 
sistematización, procesado, comprensión, elaboración, interpretación, comunicación, socialización, 
valorización y patrimonialización de todas las evidencias materiales e inmateriales que se obtienen en 
el trabajo de campo es preciso movilizar amplios equipos de trabajo a lo largo de amplios períodos de 
tiempo.

Pero además, un proyecto arqueológico es un iceberg en movimiento, que con el paso del tiempo se va 
derritiendo en las memorias, las agendas de trabajo y las capacidades explicativas de los especialistas, 
hasta que termina haciéndose imposible su gestión en condiciones óptimas. Bajo la presión de las 
administraciones y la ética de los investigadores se procesan algunas muestras superficiales de hielo 
a modo de informes técnicos descriptivos y noticias preliminares. Pero es mucho más difícil y costoso 
elaborar memorias y publicaciones de una cierta entidad que den cuenta, no solo de lo que se ha hallado, 
sino también de lo que ha sido posible entender a partir de estos hallazgos. En línea teórica sabemos 
que el ‘registro’ sigue estando ahí, en los archivos y almacenes de los museos y otras instituciones. 
Con los permisos y los recursos adecuados, este ‘registro’ está abierto al análisis, contemplación y 
reinterpretación de los especialistas y del público interesado. Pero siendo honestos, esto no es más que 
un espejismo. Los ‘datos’, materiales e informaciones sin una narrativa y una agenda de estudios son 
sencillamente cosas. El tiempo pasa y el núcleo del iceberg está cada vez más lejano, y siempre es menos 
inteligible.

Publicar los resultados de un proyecto arqueológico se ha convertido en una operación cada vez más ardua 
y compleja. Ello es debido a numerosos factores. En primer lugar, los costes intelectuales, económicos, y 
personales que comporta son enormes. Mientras que puede resultar más o menos sencillo obtener recursos 
para realizar el trabajo de campo (el momento en el que se ‘descubren’ las cosas), en el Sur de Europa 
no ha habido ni parece que vaya a haber en breve una apuesta clara por apoyar proyectos destinados a 
publicar y socializar los resultados de, al menos, algunos de los principales proyectos arqueológicos. En 
segundo lugar, las propias expectativas que nos ponemos los responsables científicos de estos proyectos 
a la hora de alcanzar interpretaciones o generar narrativas de un cierto calado que sean proporcionales 
a los recursos intelectuales, humanos y económicos invertidos en su ejecución suponen otra dificultad. 

1 Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea.
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Aunque dar a conocer los resultados obtenidos es una responsabilidad deontológica fundamental, que 
ha sido subrayada por numerosos autores (Manacorda 2008; Carver 2011; Ruiz Zapatero 2014; Fagan 
2016), en realidad son muy pocos los proyectos arqueológicos que terminan dando lugar a monografías 
o estudios más o menos integrales. En tercer lugar, la irrupción expansiva de las ciencias experimentales 
en la Arqueología en los últimos años ha abierto la posibilidad de abordar nuevas preguntas, construir 
nuevos registros, establecer valiosas colaboraciones y ocasiones de aprendizaje, etc. De esta manera, 
muchos proyectos pueden prolongarse a lo largo de los años proponiendo nuevos análisis y revisiones, 
rompiendo de esta manera el paradigma administrativo lineal que establecía un inicio y un fin a cada 
expediente. En cuarto lugar, cuando un proyecto arqueológico es concebido como un laboratorio de 
investigación y aprendizaje universitario, la primera labor de la intervención no es la de alcanzar 
resultados concretos y tangibles en términos de registros y de publicaciones en plazos cortos, sino la de 
acompañar y formar un grupo de trabajo especializado que logre trascender los límites de ese proyecto 
y abrir nuevas líneas de trabajo. Más aún cuando el proyecto ha sido diseñado y ejecutado por parte de 
varias instituciones, como es el caso que aquí nos ocupa. En quinto lugar, el mayor reto que comporta 
publicar una monografía arqueológica en la actualidad es que es preciso construir y coordinar un amplio 
equipo de trabajo desarrollando un verdadero proyecto de investigación de larga duración. 

El estudio arqueológico del yacimiento de Aistra no empezó con nuestras excavaciones (2006-2009), ni 
tampoco se concluirá con esta monografía. Esta monografía debe considerarse, de hecho, parte de una 
estrategia de comunicación y divulgación más amplia que se podría denominar una edición in itinere que 
no concluye en este volumen. 

Esta filosofía está claramente asumida en el ámbito anglosajón, donde se editan cada año decenas 
de nuevos títulos que enriquecen un registro arqueológico, ya de por sí, enorme. La labor de series 
especializadas, como es por ejemplo la East Anglia Archaeology Reports (https://eaareports.org.
uk), es un buen ejemplo de ello. Hay equipos arqueológicos plenamente empeñados en los estudios 
post-excavación, que ofrecen interpretaciones frescas y actualizadas de excavaciones realizadas hace 
decenios. Toda esta inversión intelectual y económica termina siendo rentable, y buena parte de los 
principales proyectos de investigación arqueológica financiada con fondos europeos en los últimos años 
se basan, precisamente, en el procesado de grandes volúmenes de esta masa de datos. Literalmente, en 
muchos sectores europeos los icebergs vuelven a hacerse visibles.

Dicho esto, los arqueólogos postcláscicos del sur de Europa también se han ido dedicando cada vez con 
mayor intensidad al género de las monografías arqueológicas, incluso en un episodio académico como 
el actual que reclama principalmente grandes números de artículos breves, altamente especializados en 
torno a temas muy bien delimitados y de consumo rápido en revistas de impacto. Y, sin embargo, son 
precisamente las monografías las que permiten construir bases interpretativas sólidas que van más allá 
de la suma de muchos artículos especializados. El poderoso volumen que Sauro Gelichi acaba de publicar 
dedicado a Comacchio es, en mi opinión, una de las mayores aportaciones realizadas en los últimos años 
al conocimiento del Mediterráneo medieval (Gelichi et al. 2021). Y por supuesto no es el único. Pero en 
todo caso, sigue siendo una forma de comunicación científica no demasiado común en la Península 
Ibérica.

Este volumen aspira a intentar restituir la integridad del iceberg, mostrando la parte oculta del proyecto, 
la masa crítica de los datos, las sugerencias, las hipótesis de trabajo, los consensos construidos en el 
seno del grupo de trabajo y, en definitiva, formulando una propuesta interpretativa. Los capítulos están 
firmados por autores concretos, pero muchos de ellos son el fruto de la reflexión coral realizada en voz 
alta mediante la coparticipación (implícita o explícita) de numerosas personas. Aistra ha querido ser, 
antes que nada, un espacio de formación, experimentación, aprendizaje y colaboración. Por eso fue 
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diseñado, desde el principio como una iniciativa compartida entre la University College London y la 
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea.

Además, este volumen persigue otros fines. Por un lado, incorporar al debate científico europeo sobre 
las sociedades y los paisajes rurales medievales un caso de estudio que presenta particularidades de 
interés. El lugar de alto estatus o residencia de élites de Aistra permite, por primera vez, analizar los 
niveles de vida de la aristocracia altomedieval rural del Noroeste de la Península Ibérica, conocer dónde 
moraban, saber cómo se alimentaban, cómo se vestían y, en definitiva, inferir qué es lo que hacían 
y cómo se construían las identidades aristocráticas. Por otro lado, este volumen es el documento de 
partida con el que llevar a cabo nuevas iniciativas de socialización y valorización desde la sociedad civil 
y, en particular, las comunidades locales, generando narrativas sobre el pasado que contribuyan a la 
comprensión crítica de nuestro presente.

Las deudas de gratitud contraídas durante un proceso de investigación tan largo como este son muy 
numerosas, y es prácticamente imposible citar a todas y cada una de las personas, instituciones y 
colectivos que han hecho posible un empeño de esta naturaleza. Además de la ficha técnica del proyecto, 
es preciso mostrar el agradecimiento a algunas personas concretas.

En primer lugar, Elisa García Retes, técnica jubilada de la Diputación Foral de Álava, nos puso a 
disposición desde el primer momento todo su archivo, su memoria, su disponibilidad y su apoyo para 
que Aistra volviese a ser indagada. Ha sido una pionera de la Arqueología Medieval en el País Vasco y 
siempre ha sido especialmente generosa a la hora de compartir y ayudar a todos los que han acudido a 
ella. Desgraciadamente no ha sido posible contar con un capítulo específico relativo a las intervenciones 
preventivas que Elisa realizó en los años 1979-1980 y en el 2000.

Esta generosidad también se ha hallado también en todos los técnicos arqueólogos que han guiado la 
administración foral a lo largo del tiempo: Amelia Baldeón, Javier Fernández Bordegarai y Jaione Agirre. 
Lo mismo se podría decir de todo el equipo técnico de los laboratorios restauración del Patrimonio de 
la Diputación en las personas de Paloma López Sebastián e Isabel Ortiz de Errazti. Su asesoramiento, 
paciencia y ayuda ha sido fundamental para recuperar determinadas piezas, formar al grupo de 
investigación y colaborar en la comprensión de los materiales metálicos. Este agradecimiento debe 
hacerse extensivo a todo el equipo del Centro de Patrimonio Cultural Vasco del Gobierno Vasco, que 
también ha facilitado en todo momento la ejecución de los trabajos.

Merecen una mención especial el Ayuntamiento de Zalduondo y todos los vecinos de Zalduondo y Araia 
que no solamente han apoyado el proyecto, sino que además lo han hecho suyo. Desde el ayuntamiento 
Eduardo Ribaguda primero y Eduardo Gustavo Fernando Fernández Villate después nos han mostrado 
que Aistra es para la población de Zalduondo algo más que una ermita rural. La expresión más explícita 
de esta implicación ha sido la frecuente colaboración con la Asociación Cultural Zalduondo, verdadero 
motor dinamizador e identitario de la comunidad local. También los propietarios y llevadores de los 
términos de Aistra, han puesto todas las facilidades posibles para llevar a cabo el trabajo de campo.

Dos vecinos ilustres de Zalduondo, a la vez que grandes especialistas, como son Ernesto Pastor García de 
Garayo y Luis Martínez Torres han realizado aportaciones esenciales para el estudio de Aistra. A ellos se 
ha sumado Josean Munita, compañero de la Facultad de Letras y especialista en paleografía y epigrafía, 
Tomás Cordero, especialista en análisis espaciales de la Universidade Nova de Lisboa, o Rafa Varón, 
doctorando en la Universidad del País Vasco.

Sin embargo, los verdaderos protagonistas de las excavaciones han sido los equipos de excavadores de 
la University College London dirigidos por Andrew Reynolds, que ha sido el responsable principal de las 
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tareas de campo. En la ficha técnica que acompaña este volumen se recogen los nombres de todas y cada 
una de las personas participantes. También la labor de los estudiantes de la Universidad del País Vasco 
y otros centros universitarios ha sido fundamental.

Asimismo han sido numerosos los especialistas que, con distintos grados de implicación, han participado 
en el proyecto. A riesgo de olvidar alguno, hay que mencionar la participación de Alberto Alonso, 
Carmine Lubritto, Javier Vallés, Teresa Chapa, José María De La Osa, Francisco Matas, Stefano Campana, 
Kent Saito, François Didierjean, Maite Iris García, Carlos Tejerizo, Leandro Sánchez, Francesca Grassi, 
Anna Stagno, Luis A. Ortega, M. Cruz Porcal, João Pedro Tereso y Luís Seabra. Algunos de ellos firman 
algunos de los capítulos que conforman este volumen, aunque otros trabajos han sido editados con 
anterioridad.

Asimismo se agradece al Servicio de Archivos de Álava la autorización para publicar las imágenes 2.17-
2.20 realizadas en los años 50 por G. López de Guereñu.

La fase final de redacción de este volumen se ha beneficiado de dos estancias cortas realizadas en la 
Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma (CSIC) y en el Instituto de Estudios Medievales de 
la Universidade Nova de Lisboa. Mi agradecimiento a los responsables de ambas instituciones es sincero 
por permitirme trabajar en un ambiente tranquilo y estimulante durante este período.
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