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iNTROD!JCC!ON HiSJO~iCA 

La actividad arqueológica en lo que se refi.ere al medio subacuático en 
Galici.a no ha tenido la evolución que era de esperar. Hay que tener en cuenta 
que la costa gaUega alcanza un desarrollo total de aproximadamente 643 Km., 
lo que equivale a dellüoral espafíoP, Sin embargo son muchas las circun
stancias y condicionamientos que hicieron que una acüvidad como ésta non 
akanzase el desarroHo adecuado y necesario, lo que nos obliga a los dedicados 
a la arqueologia subacuática a hacer una serie de planteamientos básicos y a 
enfrentamos a un modo en el que prácticamente está todo por hacer, sobre todo 
tenlendo en cuenta que las técnicas utilizadas en el Mediterraneo, centro básico 
de la arqueologia subacuática europea e incluso americana, apenas tienen 
validez o son de muy difícil por no decir impósible apli.caciórL 

Como es bien sabido la historia de la arqueología subacuática y, en 
general, la de la investigación submarina está muy Hgada a la evolución 
tecnológica del buceo, Desde principios del H milenio (noticias en Perú) 
pasando por Ios bajorrelieves de Nínive y Egipto, referencias de Aristóteles, 
invenciones de época moderna (Vegetius, Blasco de Garay, Pedro de Ledesma, 
Borem, etc,) y comtemporánea (Drieberg, Roquayrol- Deynaurouse, Cous
teau- Gagna, etc,) hasta Hegar a la actualidad en que los sofisticados robots 
submarinos, los ROV (remotely operated vehicles), hijos en gran parte del 
batiscafo (FNRS-2) del inventor uizo Auguste Piccard, podrían contribuir, 
deb.ido a sus características tecnológicas (sondas, escanners sonares, 

1 Haciendo un poco más de estadística diremos que a Galicia le corresponde 1 Km, de costa 
por cada 45, 7 Km2, mientras que la media nacional es de 1 Km, por cada 159 Km 2, 
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a su gran autonomia 
a realizar una 

Nove/la 

permanecer submer
documentación del 

muy pocos y suele estar 
económico que rentabihce tan alta 

En GaHcia los inicios de la 

de la inmersiôn está al akance de 
que buscan un beneficio 

los buscadores .de tesoros y, concretamente, al denominado tesoro de Remele. 
Ya Julio Veme en su celebre 20.000 submarino utiliza sus 
conocimientos y fantasia para 

de la Ria de 
Esta circunstancia histórica que t.ener en cuenta que ei de destino de 
la flota en un era Cadiz y no de lado otros análisis 
y las influencias o ::;ceio-económicas que este aconteci-

causar en su momento4 , lo que Hevó a esa o que 
X'liH hasta la actualidad se viene desarroHando o intentando 

un intento de rescate de un del XVHI en las 
de la Lanzada a cargo de la denomi-

por miembros de la O.J .E. sobre el que no 
exisí:e documentación. En la misma Hnea aparece el Club Universitario àe 
Activiàaàes Subacuáticas .A.S.) que en el rio UHa 

restos cerámilcos aunque sobre estos 
constancia 

En 1975 surge el GJ:.KA.S. y Rescate 
vinculado al Club del Mar de la ciudad la Coruf'ü:L Este 

director del Museo de 

2 A pesar de que los ROV se utilizan desde la década de los sesenta (CURV, Scorpio, etc.) 
los adelantos en electrónica, comunicaciones y robótica penniten unas nuevas generaciones 
(Argo, RCV-225G, Super Scorpio, Triton, REV Epaulard, ARCS, EAVE-East, etc.) con mayor 
autonomia y cornplejidad en los <rabatjos. Tucker, J.B., 1986, 50-57. 

3 Sobre este tema hay a.bundante bibliografía destacando a Ramos: «La Batalla de 
Rande>>, Faro de Vigo, 23-10-1951 y A. Rodriguez Elias: La escuadra de la Plala, Vigo, 1935. 

4 Meijide Pardo, A., 1980, pp. 281-284. 
5 Para la construcción del muelle de madera dei puerto de Vigo (1875-1922) fueron utilizados 

restos de los galeones de Rande. Son conocid&s, por los relatos de Stenuü, los intentos de rescate 
sobre todo ellevado a cabo eu l.a década de los 50 por el norteamericano Potter en b que el m:i.smo 
Stenuit participa. Los restos que conservan y se conoçen en nuestro pais son una seri.e de cz.fiones 
y andas de hierro como adorno de jardines en Vigo y Pontevedra. Desde hace anos hay numerosos 
intentos, tanto por parte de compafiias profesi.onales como de particulares algu:nos de ellos con 
mucha insistencia, de realizar l.o algunos de dlos denomimm con toda claridad exp!otadórrl. 
Afortunadamente !a cleniega permisos quediindoles solo Ia del fmtivismo que 
desgraciadamerue se sigue utilizando. 
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San pero la verdadera labor subacuática correrá a cargo del reciente
mente faHecido Rafael Garc:ia. Esta persona es fundamental en el 
desarroHo de la A. S. en GaHcia siendo el que potencia la actividad y conci.en
ciación arqueológica subacuáüca dentro de la FEGAS Gallega de 
Actividades y de la Administración Autonómitca. Gran conece-
dor de la legislación sobre sumergido no duda en denunciar a 
particulares e incluso institu:iciones Cruz Roja dei Mar, etc.) por 
expoHos submarinos (pecio de la peci.o de CorcubióliTl, pecio de 
Mera6 • 

Este grupo de trabajo (GIRAS) pretende elaborar la Carta Arqueológica 
de las costas gaHegas y en este sentido, entre 1976 y 1979, se prospectan zonas 
en: Fi.sterra, Laxe dos cafiones de bronce), Centrofía (en las 
proximidades de una viJae romana), Viveiro (restos del expolio de la fragata 
Magdalena) y en la bahia de A Corufia (restos de material prerromano, romano, 
medieval e comtemporaneof. 

Entre 1982 y 1983 se desarroHa un plan sistemático de prospecciones 
subacuáticas centrado en el htoral pontevedrés. Estos trabajos están dirigidos 
por António de la Pefía Santos y en ellos participan miembros del Club 
Calabaza de Marín y de Montafteros Celtas de Vigo. Algunos de estos 
buceadores se integraron en el Grupo Alfredo García Alén 
formando su sección de Subacuáticas. Este grupo, con apoyo de arqueólogos en 
superficie de la Pena, Ramón Patino, Juan Naveiro, realiza trabajos en 
la Ría de Arosa (Catoira y Cortegada), Ría de Pontevedra (Lamzada, Portocelo 
y Piténs) y Ría de Vigo (Barra, Igresina, Limens y Cies) documentándose 
importantes haHazgos desde época romana al S. XVIH8 • 

Desde 19849 se niegan los permisos por parte de la Xunta de Galicia 
aduciendo una carencia de medios y de personal especializado. En este sentido 
entre 1985 y 1986 se organiza un curso de llmceo pt<u'a 2JrQlleóHogos, idea 
Hevada a cabo entre lia FEGAS (Departamento de Arqueosub) y la Xmlta de 
GaHci.a (Dirección Xeral do Patrimonio) y financiada por esta última. 

6 Es muy importante la labor desarrollada por R. Mejuto como presidente de! departamento 
de AJRQUEOSUR dentro de la FEGAS buscando siempre una íntima colaboración entre los 
buceadores deportivos y arqueólogos como forma de trabajo irnerdisciplinar, idea ésta que 
cuenta con mucllos detractores entre los arqueólogos pero que nosotros consideramos básica y de 
muy alta rentabilidad científica y profesional. Desde estas líneas nuestro más sincero homenaje 
como amigos e como profesionales de la arqueología. 

1 López G6mez, F.S., 1980, pp. 139-165. 
• Pena Santos, A. de la, 1985, pp. 205-238. 
9 En 1985 se realiza la recuperación en la ria de Pontevedra de tres crepos !WIIlllHHIS, de plomo 

e alma de madera. Este acontecimiento provocó una serie de conflictos de indole patrimonial. 
Estos restos se encuentran en el Museo de Pontevedra. 
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GAUCIA MERIDIONAl: 

En Marzo de 1987 se inicia la de la 
cuáitka de !as Riias de y comenzándose con d estudio de 
dos zonas concretas: C:a~b(ll de Mar y Cala de MeHde. Tanto en esta 
como en las se contó con el apoyo institucional de la Xunta de 

la cual subvencioná la totalidad de los realizados hasta el 
momento, y deli Museo de que avaló las de 1987 y 1988. 
Los resultados fueron diversos: en Cabo de Mar aparece una zona de concentra-
ción de material romano fechado hacia mediados del I d.C. 

1-''--"-"•""""''" por fragmentos anfóricos, tégulae, y terra Como un 
resultado hablar de la existencia de un romano que 

creemos muy alterado consecuencia de la acción del mar, de las labores de 
así como por la acción de los furtivos. 

La Cala de Melide aparece como una zona de gran concentracíón de 
material siendo necesario un estudio y más intensivo de 
la zona, sobre todo si tenemos en cuenta que la movili.dad de los fondos 
es muy grande. Entre el material destacan unas anelas líticas de 
cronologia incierta10 y un XIX muy concrecionado y todavia 
en fase de conservación. Tenemos referencias sobre la localización en Punta 
Subrido de caí'íones, balas de etc y de un de 
inglesa que data de la müad del 

Ese mismo afio y durante el mes de se efectuá una de 
"'"''-'""fi"''·"' subacuática de llevándose a cabo la 

cafiones de bronce en Cabo SiJ1eixo 
dos con un sistema de retrocarga 
conserva e! Suestado de conservación es bueno y actual--
mente se encuentran en fase de consoHdación en el Museo de Pontevedra. 

En 1988 se realiza la de de la Ria de 
Arosa centrada en la Hla de abarcaba tanto el fondo 
marino como la superficie de la isla pero, al ser el por 

sin cubrir. Por una cuesüón de 
todavia están en fase de pero 

el .interés de la misma quedó evidenciado, 
Este mismo afio y durante el mes de se ha realizado un estudio 

subacuátko en las de la Isla de Arosa integrado en un 
de por Jose Manuel 

Hasta e! momento los resultados de la en Galicia han sido 
altamente tanto por el elevado interés de nuestras r:ías 

10 Rodriguez Biempica, E., 1987, pp. 253-265. 
" Luaces Anca, J.F., y Toscano Novella, M.C, /987a, (en prensa). 
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como por la en práctica de distintos métodos de prospección12 que 
permi.tan Hevar a cabo el arqueológico en el AHálllltico13 • 

RESUMIEN 

Se pretende la realización de la carta arqueológica subacuática de las 
costas gallegas que, debido a sus características, creemos constituyen zonas de 
gran interés arqueológico. Los desarrollados entre 1987 y 1988 
centran su interés en varios fundamentales: la recuperación de esta 
actividad en la experimentación de técnicas y sistemas de prospección 
adecuados a las características del Atlántico; en los resultados obtenidos, ya 
que se han documentado de interés arqueológico desde la 
hasta épocas más recientes; y, por la protección del Patrimonio 
Sumergido. 
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Fig. 1 -Zonas de Trabajo: 1. Cortegada; 2. Areoso; 3. Melide; 
4. Cabo de Mar; 5. Cabo Silleiro. 
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DEBATE 

Vítor Oliveira Jorge -Não sei se os autores da última comunicação conhe
cem um grupo de Arqueologia subaquática que se constituíu em Lisboa, no 
Museu Nacional de Arqueologia e Etnologia - e se por acaso têm contactos 
com esse grupo, que é dirigido por Francisco Alves. 

Mª Cristina Toscano Novela -Sabíamos que estavam a trabalhar na foz de 
um rio, parece-me que a fazer uma escavação. No ano passado quisemos entrar 
em contacto com eles, mas a única coisa que soubemos é que este ano não 
fizeram uma campanha. Pelo menos essa foi a informação que nos deram, mas 
tínhamos muito interesse, sobretudo porque estamos a trabalhar no mesmo 
problema. 

V .O.J.- Justamente _por isso, era interessante harmonizar talvez os métodos 
e as formas de actividade de umas equipas e outras; e já agora acrescento que 
se trata de um grupo coordenado pelo director actual do M.N.A.E. em conjun
ção com o casal françês Blot, os quais fizeram já milhares de fichas de 
inventário relativas a achados na costa portuguesa. Posso-lhes facultar o 
endereço para entrarem em contacto. 



Doutor Martin Hõck --Professor da Universidade da Beira 

Doutor Armt<mdo CoeHto Feneira da Silva- Professor auxiliar da Facul

dade de Letras do 

-Directora do Museu D. de Sousa 

D:r" Fernando Real- Director do de do Instituto 
do Património CulturaL 

Nota: Não tendo sido possfvel subl1'leter aos intervenientes~ para revisão, os textos 
resultantes dos debates, a transcrição destes, que se publica, é da responsabilidade 
do coordenador do preseme volume. 

Vítor Oliveira Jorge 


