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O. PRESENTACIÓN 

Esta comunicación pretende ofrecer un breve resumen de un Proyecto de 
Investigación arqueológica iniciado en 1987, y dei cual ya se han realizado hasta la 
fecha dos campafias de trabajo de campo, comprendiendo un total de casi siete meses 
dedicados a la prospección y excavación arqueológica. Este trabajo ha sido financiado 
por la Direccíon Xeral do Patrimonio Histórico e Documental de la Consellería de 
Cultura de la Xunta de Galicia. La investigación, dirigida por uno de los que suscriben 
(FCB), está siendo desarrollada por un equipo integrado por los firmantes de este 
artículo; cada uno de ellos se ocupa de cada uno de los momentos culturales 
considerados: epipaleolítico-mesolítico (DCL), megalitismo (FCB), calcolítico 
(MGM), bronce (FMF), hierro (RPR) y mundo medieval (ABR)1• 

Este Proyecto pretende realizar una reconstrucción histórica de la dinámica y 
configuración del paisaje rural gallego. Deeste modo se plantea un estudio que abarca 
todo el Holoceno, comprendiendo el abanico cronológico situado entre el Paleolítico 
Superior y Epipaleolítico, y la Edad Modema. Con ello se pretende <<pre-historiar» el 
paisaje rural gal/ego tradicional, siendo conscientes de que éste, tal y como describe A. 
Bouhier 1979, es el resultado maduro de un proceso cuya genealogía com prende varios 
milenos de acontecimientos y avatares. 

La zona elegida para desarrollar este trabajo es una comarca que se sitúa 
aproximadamente en el centro geográfico de Galicia, y que se distribuye entre los 
concellos de Melide, Toques y Sobrado de la provincia de A Corufia. Se encuentra a 
unos 60 km de Santiago y tiene alrededor de 40 km2, (véase mapa 1). Esta zona 

* Departamento de Historia 1, Fac. de Xeografía e Historia, Universidade de Santiago. 
• Recientemente se han integrado en este Equipo Eugeuio Rodriguez Puentes, para el mundo 

castreíio, y Xacobe Baquero Lastres, para época megalítica, además de Fausto Infante Roura y Manolo Díaz. 
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comprende por un lado una si erra (la si erra de O Bocelo) representativa dei tipo de 
sierras de la Galicia medio-interior, y por otra un valle fluvial de ciertodesarrollo anejo 
a dicha sierra, (valle del Furelos, río subsidiaria). Esta dualidad topográfica permite 
localizar dentro de la zona de estudio una gran variedad de paisajes y circunstancias 
ecológicas, lo que siempre resulta de gran interés coando se pretende estudiar la 
relación entre el hombre y el medio2, (véase el mapa 2). 

Ahora bien, para obtener los datos precisos para una investigación de este tipo, 
es necesario contar con una catalogación de los restos arqueológicos lo más completa 
posible. Esto fue lo que, en el momento de inicio de este trabajo, llevó a uno de los 
autores de este artículo (FCB) a plantear ante los responsables de la labor arqueológica 
en Galicia la necesidad de proceder a un tipo de prospección intensiva semejante a la 
que se realiza en zonas áridas. Ya que este proyecto en cierta medida era arriesgado, y 
dado que los resultados han sido muy positivos, incluso sorprendentes, los autores de 
esta comunicación se plantean como objetivo fundamental de la misma defender la 
rentabilidad de una estrategia investigadora de este tipo en el NW peninsular. 

A continuación trataremos de un modo sintético y escueto la teoria, métodos 
y resultados del pro gama de trabajo que se acaba de presentar. 

1. LA TEORÍA 

Desde 1980, y de una forma más o menos ininterrumpida, se ha venido 
practicando en Galicia una línea de investigación que pretendía estudiar la relación 
entre el medio natural y las comunidades arqueológicas de diferentes momentos. Este 
trabajo previ o no só lo ha permitido alcanzar un adecuado grado de conocimiento sobre 
algunas de estas cuestiones (sistematizado principalmente en las siguientes obras: 
Bello Diéguez et ali. 1985 y 1987, Carballo Arceo 1986, Criado Boado A, Criado 
Boado et ali. 1986), sino que además aporta la experiencia necesaria para,llegados a 
este punto, replantear los objetivos y datos que alimentan a esta línea de trabajo y 
reformular incluso su misma base teórica y metodológica. 

Dentro de este marco, el trabajo queahora se informa pretende recuperar los datos 
arqueológicos e históricos necesarios para trazar la evolución dei efecto humano sobre 
el entorno y reconstruir la interacción entre poblaciones humanas y medio natural a lo 
largo dei período Holoceno. 

Ahora bien, para satisfacer este propósito es necesario trabajar en una doble 
dirección. Por una parte es preciso recuperar una serie abundante de datos 
arqueológicos que nos permitan descobrir la secuencia cronológica, la distribución dei 
poblamiento,la funcionalidad dei habitat etc., de la zona que se considere. Pero por otra, 

' Otra de las razones que llevaron a seleccionar este área fue e1 hecho de que se dispusiese de 
estudios previos sobre ella. Adernás del trabajo clásico de Te"a de Melide, (VV.AA 1933), en 1984 se 
realizó en ella una campana de prospección (Criado Boado B) cuyos resultados fueron integrados en un 
trabajo de árnbito general (Criado Boado A). Estos datos perrnitían tener la certeza de que en esta zona 
existía un poco de todo en lo que a los diferentes periodos prehistóricos se referia. 
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y ai mismo tiempo, es imprescindible reconstruir con el mayor detalle posible las 
condiciones paleoecológicas de esa zona, lo que significa realizar una investigación 
interdisciplinar que a menudo es muy costosa. En esta línea nuestro trabajo se 
complementa y coordina con el Proyecto de Investigación que, financiado por la 
CAICYT y nevando por título Paleoecologia y Prehistoria de un Paisaje Rural, está 
llevando a cabo un equipo interdisciplinar deinvestigación paleoambiental dirigido por 
el Prof. Días-Fierros Viqueira3• 

La combinación de ambas investigaciones permitirá a medi o plazo delimitar una 
arqueología dei paisaje gallego dentro de la cual el objeto de estudio ya no es 
ninguno de los temas tradicionales dentro de la investigación histórica y arqueológica: 
un periodo cronológico concreto, un determinado repertorio de elementos materiales 
de una sociedad anterior o un yacimiento o conjunto de yacimientos específicos. Más 
allá de estas esferas de actuación iniciales, lo que se pretende en este trabajo es pensar 
histórica y culturalmente el paisaje. Con ello entendemos que éste no se limita 
únicamente a su dimensión de «media físico» o marco ecológico, sino que sobre todo 
se proyecta como una realidad cultural adjetivada por profundos significados sociales 
y simbólicos, además de económicos4• 

En este sentido nuestro trabajo pretende desarrollar una aproximación 
sustancialmente distinta a la que es habitual encontrar dentro de la Arqueología 
Espacial o del Territorio. Para ello partimos de unos principias teóricos determinados 
que poseen consecuencias inmediatas para el trabajo práctico, y que se concretan 
incluso en las mismas fichas que se utilizan para registrar los datas de campo. Sin 
embargo seria muy largo y estaria fuera de lugar el extenderse ahora en la descripción 
pormenorizada de estas puntos. 

En este sentido, y tal y como queda dicho, únicamente nos dentendremos en la 
prospecci6n intensiva, de la cual podemos decir que es el principal recurso 
metodológico con el que contamos para realizar un estudio de este estilo, ya que sólo 
ella nos permite reconstruir los mapas de poblamiento exhaustivos y pormenorizados 
que constituyen la materia «prima básica» de nuestro proyecto. 

2. EL MÉTODO: LA PROSPECCIÓN INTENSIVA 

Para satisfacer los objetivos expresados en el punto anterior era imprescindible 
realizar un tipo de prospección superficial diferente a las que normalmente se han 
realizado y realizan en nuestro pais. En éstas únicamente se plantea la búsqueda y 
catalogación de las estructuras que resultan visibles sobre el paisaje, c astros y mámoas 
fundamentalmente. Esto lleva a una situación en la que, sin riesgo de exagerar, 
podemos decir que lo que se conoce de la prehistoria gallega es fundamentalmente lo 

' Dei Departamento de Edafoiogia y Química Agrícola de la Universidad de Santiago. Este eqnipo 
integra a especialistas de diversas áreas (palinoiogía, edafoiogía, botánica, prehistoria) de la Universidad 
de Santiago, dei Centro de Estudios Históricos dei CSIC y dei Instituto «Rocasoiano» dei CSIC. 

• VPan<e las consideraciones en este sentido en Criado Boado 1988a y 1988b. 
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cor:ocemos nada sobre que no restos visibies. De esros 
últimos momentos únicamente se poseen cienos datas de l.o que 
Harnaremos esto es, los descubri.mientos 
fortuitos que salen a la luz ai abrir una un campo o bacer una obra. 

Evidentemente con un volumen de datos de este y sin una masa documental 
reí:UJJel·aola de forma sistemática y a una escala no tiene sentido proponer un 

como el que se Ya que para el mismo es necesmio busc:ar todo 
de restos, intentando de este modo recomponer eR mapa dei de cada 

una de las consideradas, 
Para sol ventar estas dificu.Hades y satisfacer nuestros se una 

pn)S"[:teoCiéln que en su metodologia de de campo y en la i.JJ'Hensidad con lia que 
es desenvuelt1 no se diferencia demasiado del de Pl!"IQlSJJe(XJ.ón 

incunir con eUo 
una d2tfa dimensión de 
rentabilidad que posee la apllcac!ón 
«n<>l"!cnl1n 3, consideraci.ones en este sentido. 

venebran la labor de son la reaHzación de encuestas 
muy minuciosas a los vednos de la zona, de una deli terreno 
que se detiene en lia observac:ión detaHada de todas las 
!e concede una atención a los en los que existen remociones de tierras 
que 

de C2lfnpo de un grupo de seis 
subdivido entres eq!m~1os de 

1 lan2, aunque evidentemente esta cifra varía de acuerdo con la la 
destaceremos que es mucho más cómodo 

y rentable e! realizado durante el invierno que en las restc'Uil:es 

'~'"""'"''J''"~.), ya que si bien e! invi.erno la dificuh.ad adicion::d de una 
es en cambio la en Ka que la cubierta 

lo que hace más sencina y fn.Jcl:ifera la """>P'·"'-~···u ~'"""''rt"'"' 
En caso se observar que el 

convi.ene adelantar que en cada una de estas 
medio indicios de dos o tres 

Un pumo que, tal y como se comemó en e! "'"'"·'"'"rl·'"' 

per o 
ap.anxa(;:lf.l·uu por i:érm:il1lo 

rJpr,C':r:'nf'Ír>n de la labor de es ra rir~;~'"''"!nr>tn·" 
es]pe>:ií1CilS que se mi.lizaJí1 dentro de y que np·nnüPn 

,,,,~,,;cj·,-e~,, toda la i.nformación que se recoge, ya sea de 
dentro de este ""'Ymnr~,n 

en los que aparecen materiales an~u~>o!ógiccls 
e inventario de dichos materiales. De todos 
fuem. de los limites de esta commlicación, 

En cambio urge ahora sucintamente de los resultados 
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con el no tanto de derivar datos para profundizar en d 
conodmiiento de periodos concretos, sino sobre todo de consecuencias 
metodológicas que puedlli'l al menos como meras pn]putest:as, p1.llra orientar Ra 
!abor de cat.alogac:ión y prospección en GaHcia. 

3. lOS R!SSI.li.TADOS: CONStC!.IENC!AS V PROPUIESTAS 

A continuación, y de lill modo necesariamente se sefialan los 
resultados más significativos de! de campo realizado hasta la fecha. Quedan al 
margen de esta relación toda una serie de datos y referencias cuya adscripción cultural 
y valiomción esltá pendiente de uHeritores observaciones. Obviamente no es 
preciso insistir en ei caracter de las definiciones y clasificaciones que se 
deltaHan a contirmadón. 

La superfície pmspecltada hasta el momento se puede observar en el mapa 3. En 
ena se han descubierto un celllltenar de puntos con material arqueológico, de los cuales 
solameme 33 se conesponden con esttucturas visi.bles (castros y mámoas), y que 
comprenden un repertorio de yacimientos que se extienden desde abrigos o 
yacimientos aJ aire Hbre del PalooHüco Superior hasta yacirni.entos medievales 
o induso casas de campo de hace uno y dos siglos abandonadas y desaparecidas. 

Estos resultados permüen derivar una serie de observaciones que, a pesar de 
depender del desarroHo de trabajos y anáiJi.sis resulta conveniente '-'A~-'"'"''"""' 
desde este momento. Creemos decir, con plena modestia por nuestm parte, que 
de dichas observacitones se derivan consecuencias significativas para la práctica de la 
actividad arqueológica en Galicia, así como para posibles debates y discusiones 
sobre la naturaleza, desarroHo y desenvolvimiento de la misma. 

Las observaciones que siguen se reunirán en dos gmpoo. En el primero se 
enumerarán nas consecuendas de caracter general y que poseen un valor 
fundamentalmente metodológico y de dirnensión En el se 
agrupan observaciones más y que, si bien complementan las del grupo 
anterior, se centran más en la investigaci.ón, interpretadón y una dimensión claramente 

En primer los resultados recogidos hasta el momento parecen verificrur la 
vali dez y remabihd!ad de en Galicia sistemas de prospección intensiva propios 
de zonas áridas. La consabida observación de que ei espeso manto vegetal 
gaHego hace :imposible e invilable este de de campo pierde asn en gran 
medida su senüdo. Este factor introduce una dificuldad adicnonal de necesaria 

pero a pesar de ello no parece que se deba sobredimensionar. A título 
de ejemplo podemos ci~ar e! descubrimiento durante la presente pmspección de un 
posible yacimiento a través de na de un fragmento de cerámica entre la tierra 
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removida por un topo. 

En se deriva de lo anterior que las on::srJec:cHJní~S tradici.onales 

"'"·'}."''"'<"' en Galicia, y que se en lia de túmulos 
y de estn:~cturas defensivas poseen una validez 

limitada. Pareceria conveniente empez:str a realizar que buscasen estos 
otros 

En tercer y dado que sin duda se ruegar que i.ma !,)lfi)S~»ecCRCm 
intensiva resulta costosa y conviene al menos estabkt-:er ~~ 
onJSilectar todo tipo de remoción de derras dentro de los objectivos mínimos de 
cmuquier Rabor de catalogación. 

En cuarto parece asimismo que, para y 
dado que para buscar ante todo es necesario sea de un modo 
aPJ~oximadiJ, lo que se es urgente comirnuar con intens:idad las labores de 

y definir los tipos y de 
'"""'""'i"'n!I>~o arqtJecHOgH:os que en la actualidad a veces ni se sabe o que son 

""'"'m'""'-v.~. El dia en que, por ejemplo, el que ahora se resume, u otms 
nos perrnitan reconstruir el fundamental. de 

plezrume:ntc)s topográficos de Ros habií:a~ de la Edad de! o establecer !as 
""'·"'"""''"''"" u•<evJllU!Yu"' creemos que será. mucho más 

y en el mismo sentido que el 
hemos realizado hasta la fecha ha desc~brir nuevos 

que a de ahora creemos que d.eberían ser considerados dentro de 
lo qtJe entendemos por Patrimonio lo que supone 
estudiarlos y Los dos últimos ali describir eK 

de resultados. 

parecer. 

""'m"''"""'h". que la realizadón de una labor de IJfí)S)iJieCI::lón 

que no suele ser frecuente porque los 
pro:)St~cR:m·por emender que lo 

seJ~Ui1Cii)) n,p,.,,,i,·p recuperar una docmneli1itación a través de 
hombre 
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y dotado de una profunda liógica. Así lo indica, la ditsposición de los abrigos en puntos 
con condiciones de vilsibHdad y/o climatológicas muy específicas, y la situación de 
algunos yacimientos en zonas de paso, o utilizados por el ganado alzado para abrevar, 
recogerse o tomar e1 fresco. 

En tercer se debe destacar que la mayor parte de los yacimientos de época 
calcolíhca (con dlecoraciones campaniJormes y epicampruüfomes) y de la edad del 
bmnce ~ocaHzados hasta e! momento, se encuentrnn siempre en las inmediaciones de 
brafías, si bien lios segundos tienden a situarse mucho más prôximos que los 
primeros, cuya re!ación con las braiías es más indirecta. Este punto, que deberá ser 
considerado con de~erümienl:o, posiblemente se pueda poner en relación con la 
intención por parte de aqueHas comunidades de situarse cerca de zonas de agua o de 
áreas húmedas para pasto. En cualquier caso es una observación que puede ayudar en 
grran medida para ori.entar la búsqueda y loca1i.zación de ya~imiemos de este tipo. 

En cuarto lugar tam bi.én se debe enfatizar que, de.acuerdo con datos descubiertos 
el mes de agosto, es posi.ble roconocer esttucturas que se traducen 
superficialmente de la edad dei bronce. Esta estructura, descubierta concretamente en 
eli yacimienw de A Lagoa, es un foso o zanja excavado en el xabre, de trazado curvo 
y que se percibe en superficie sin necesidad de excavación. Estos datos abren la 
posibilidad de empezar a descubrir en superflicie restos arqueológicos diferentes a los 
castras y mámoas, lo que amplia el conjunto de la arqueologia visible de nuestto pais. 

En apunt1remos que la prospocción superficial intensiva permite 
descubrir yacimientos de época medievall diferentes a lias torres, castelos, iglesias o 
núdeos monacales. Este tipo de restos nos permiten observar, en cambio, los 
asentam:ientos nnrales de ese momento. 

Finalmente, la de casas de labor de hace unos pocos siglos en la 
actuaHdad totalmente desaparecidas, plantea la posibilidad de reconstruir el mapa de 
poblamiento tradidonall de Galicia a ttavés de da tos arqueológicos y silll necesidad de 
Hm:itarse para eHo al mapa actuaL 
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Map2 1 - Situacion del area de estudio dentro del conjunto de Galicia. 
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