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Resumo: En este texto se presentan las claves generales del proyecto de tesis del au-

tor, que versará sobre el estudio arqueológico de la articulación de las relaciones de 

poder entre el fin del mundo romano y la Alta Edad Media, en el contexto específico de 

la península del Barbanza, en la costa occidental gallega. 
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Abstract: In this text, it is intended to show the general keys of the author’s thesis 

project, which will be about the archaeological study of power relationships articula-

tion between the end of the roman world and the Early Middle Ages, in the specific 

context of Barbanza’s peninsula, at the western Galician coast. 
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1. Tema, problemas, cronología, espacios y objetivos 

El fin del Imperio Romano conllevó, en toda Europa Occidental, transformacio-

nes estructurales dentro de un proceso histórico que remataría con la emergencia del 

mundo medieval.1 En el caso del Noroeste de la Península Ibérica, concretamente en el 

territorio correspondiente a la antigua provincia de Gallaecia, el conocimiento que te-

nemos sobre este período es desigual, producto de una historiografía particular pero 

en línea con el desarrollo historiográfico en otros espacios para la misma cronología.2 

Analizar la historia de las dinámicas de poder y su transformación en el tiempo entre 

los diversos grupos sociales que se constituyeron en el territorio de la sierra del Bar-

banza (Galicia) en el período entre el final de la Antigüedad y la Alta Edad Media (ss. 

 
1 Peter Brown, El mundo de la Antigüedad tardía: De Marco Aurelio a Mahoma (Barcelona: Tau-

rus, 2021); Chris Wickham, Una historia nueva de la Alta Edad Media: Europa y el mundo mediterráneo, 
400-800 (Barcelona: Crítica, 2016); Bryan Ward-Perkins, La Caída de Roma y el fin de la civilización 
(Madrid: Espasa Calpe, 2007). 

2 José Carlos Sánchez Pardo, “Territorio y poblamiento en Galicia entre la Antigüedad y la plena 
Edad Media” (Tesis doctoral, Universidade de Santiago de Compostela, 2008). 
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V-X d.n.e.) se constituye, por tanto, como vacío a rellenar dentro de ese complejo mo-

saico. 

Partiendo de este planteamiento, cabe señalar el avance en los últimos tiempos 

que se han experimentado tanto en el estudio de fuentes textuales como de restos ar-

queológicos en el contexto gallego, lo que posibilita establecer diversas vías de investi-

gación. Para empezar, se plantea la necesidad de emprender estudios territoriales es-

pecíficos que subrayen las particularidades del proceso a nivel general como pueden 

mostrar los trabajos efectuados en la Rioja por el investigador José María Tejado Se-

bastián.3 Además, hay una falta acuciante de información proveniente de contextos ar-

queológicos bien analizados en el noroeste para esta cronología, lo que implica empe-

zar por la construcción crítica de los contextos de base, muchos de ellos todavía inédi-

tos.4 En este sentido, y en tercer lugar, sería importante plantear la correcta definición 

y clarificación en materia de cronologías, tipologías, estructuración de las actividades 

productivas locales o la reconstrucción de las condiciones de vida de las sociedades 

post-romanas, base para toda construcción de síntesis histórico-arqueológicas.5 En úl-

timo lugar, es imperativo plantear la articulación del poder territorial en el mundo 

posromano como eje fundamental para entender la posterior estructuración territorial 

en época medieval, como un punto de llegada mejor conocido a través de las fuentes 

escritas, escasas para el período inmediatamente anterior.6 

La Gallaecia supone así un buen caso de estudio para abordar las temáticas an-

teriormente mencionadas por diversos motivos: es un territorio donde convergen de 

forma sincrónica procesos tales como el surgimiento del primer reino postromano (el 

reino suevo), la emergencia de comunidades campesinas típicamente medievales o la 

presencia de poderosas élites territoriales que articulan una compleja realidad econó-

mica todavía por ser explorada. Todo ello implica que esta provincia es un espacio con 

 
3 José María Tejado Sebastián, Vislumbrando la tardoantigüedad: una mirada desde la arque-

ología (Logroño: Instituto de Estudios Riojanos, Gobierno de La Rioja, 2018); José María Tejado Sebas-
tián, “Fortificaciones tardoantiguas en el entorno del Alto Valle del Ebro: clausurae, turris y castra 
como elementos interrelacionados de control territorial” en Recintos fortificados en Época Visigoda: 
historia, arquitectura y técnica constructiva, eds. Josep Macias, Albert Ribera y Miquel Roselló, (Tar-
ragona: Institut Català d’Arqueologia, 2020), 75-104. 

4 Carlos Tejerizo-García, “El poblamiento en el interior de la Gallaecia entre el final del Imperio 
Romano y la Alta Edad Media: nuevos datos, nuevas propuestas”, en Studia Historica. Historia Medie-
val 38-2 (2020): 155-187. 

5 Alfonso Vigil-Escalera Guirado, y Juan Antonio Quirós Castillo, “Un ensayo de interpretación 
del registro arqueológico”, en El poblamiento rural de época visigoda en Hispania. Arqueología del 
campesinado en el interior peninsular, ed. J.A Quirós Castillo (Bilbao: Universidad del País Vasco, 
2013). 

6 Iñaki Martín Viso (ed.), ¿Tiempos oscuros? Territorio y sociedad en el centro de la Península 
Ibérica (siglos VII-X) (Madrid: Sílex, 2009). 
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un alto potencial para arrojar novedosos e interesantes datos que contribuyan a los 

diferentes debates que basculan en torno a estas fechas en la Península Ibérica y Eu-

ropa Occidental.7 

Con el objetivo de dotar de una realidad empírica en la escala local a estas pre-

guntas e hipótesis, se ha escogido el territorio de la Península del Barbanza. Esta se 

ubica en la costa occidental gallega, y está flanqueada por las rías de Arousa y de Mu-

ros/Noia (desembocando en estas los ríos Ulla y Tambre, respectivamente). Jalonado 

por pequeños riachuelos y compuesto por siete municipios, el Barbanza posee además 

un relieve con contrastes muy marcados por grandes diferencias entre la costa y la ser-

ranía. Por otra parte, a su este y noreste encontramos dos núcleos urbanos de extraor-

dinaria importancia (cosa que reflejan las fuentes documentales) para la configuración 

de las dinámicas del poder durante la Alta Edad Media: Santiago e Iria (Padrón). 

Junto a ello, se busca analizar en profundidad la articulación del poder entre los 

distintos grupos sociales a partir del análisis arqueológico y documental del papel que 

tuvo como sede Iria Flavia en las proximidades, o la cercanía geográfica que mantuvo 

con respecto a Compostela. Además, este proyecto se centrará en el análisis de un tipo 

de yacimiento arqueológico fundamental para comprender la transformación de las 

dinámicas del poder durante la Alta Edad Media: los asentamientos fortificados. La 

hipótesis principal es que estos sitios fueron centros de poder de las élites del momento 

y, por lo tanto, su análisis permitirá desvelar las características sociales y económicas 

que permitieron a estos grupos sociales mantener su posición y estatus. Así, a partir de 

los trabajos ya desarrollados durante el Máster en entornos específicos como son los 

asentamientos fortificados de Vitres (Boiro), Fruíme (Lousame) o San Mamede (Lou-

same) se profundizará en el estudio de los mismos y en la comprensión de diferentes 

cuestiones tales como el poblamiento, la articulación de las relaciones de poder y de-

más. También será interesante incorporar el estudio detenido de las infraestructuras 

viarias con el fin de entender la manera de articular comunicaciones o las redes de 

intercambio, pues se conocen algunas que vertebrarían el paso a través del propio es-

pacio serrano (como la Calzada de Vitres). Por último, y como forma de contrastar las 

dinámicas de las élites, se plantea examinar el poblamiento campesino, las dinámicas 

sociales que propiciaron el cambio en los patrones del mismo y la conformación del 

sistema aldeano a través de casos de estudio específicos, pues permitirían completar el 

 
7 Alexandra Chavarría Arnau, El final de las «villae» en «Hispania» (siglos IV-VIII) (Turnhout: 

Brepols, 2007). 
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mosaico que pretende comprender la articulación de las dinámicas de poder. 

Compaginando estas labores, cabría mencionar también la necesaria realización 

de un trabajo de socialización del conocimiento generado, a través de actividades de 

carácter divulgativo, con el fin de dar a conocer los resultados al público general, espe-

cíficamente el del Barbanza. Ello devendría en la necesaria generación de vínculos en-

tre las comunidades locales y su patrimonio. 

Atendiendo a lo anteriormente expuesto, podrían establecerse la siguiente serie 

de objetivos, divididos entre principales y secundarios: 

1.1. Objetivos principales 

- Analizar la articulación de las dinámicas de poder en el Barbanza, a través de las 

diversas manifestaciones materiales que estas sociedades y sus dinámicas internas y 

externas generaron en este espacio. 

- Definir la modalidad de asentamientos de la zona desde época tardorromana y 

las transformaciones que sufren, con el objetivo de entender los diferentes cambios que 

se dieron en la estructura de poblamiento, así como el surgimiento de nuevos núcleos 

de carácter urbano. 

- Estudiar las redes de intercambio locales a través del análisis detallado de la 

cultura material (p. ej. cerámica) mediante la comprensión de las pautas de consumo, 

la distribución de materiales y los espacios productivos de donde provienen, recons-

truyendo el propio ciclo de vida de las piezas. 

- Examen pormenorizado de las fuentes documentales, de cara a extraer informa-

ción que nos permita dar una contextualización histórica, así como servir de apoyo a la 

resolución de algunos de los otros objetivos planteados. 

- Ver la relación existente entre los núcleos de población y las actividades produc-

tivas acontecidas en la propia península, tanto en tierra como en el mar. No sólo desde 

el punto de vista organizativo (en cuanto al marco territorial), sino también socio-eco-

nómico y religioso, atendiendo a cuestiones tales como la cristianización del territorio. 

- Analizar los posibles fenómenos de reutilización de la infraestructura viaria del 

período romano en época medieval, o investigar si esta cambia de forma significativa. 

También sería interesante entender el papel jugado por los cursos de agua en la confi-

guración de los patrones de asentamientos. 

- En términos más conceptuales y teóricos, entender el proceso de cambio social 
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que se da en el paso del modo de producción antigua al feudal, con especial hincapié 

en el conocimiento de la situación de los grupos sociales subalternos. 

- Examinar, agrupar y sintetizar la información arqueológica hasta el momento 

generada en la península con el fin de ofrecer un adecuado estado de la cuestión. 

1.2. Objetivos secundarios 

- Revalorización de yacimientos arqueológicos y patrimonio cultural vinculado al 

proyecto, con el fin de realizar una necesaria labor de difusión de los resultados y de 

socialización del conocimiento. 

- Desarrollar estrategias para revalorización de patrimonios «atípicos», con el fin 

de dar a conocer un patrimonio que no siempre ha de entrar dentro de la concepción 

monumentalista que tiene el disfrute del patrimonio para mucha gente. De tal manera, 

ello va vinculado a la consecución de relaciones con las comunidades locales, que si-

empre pueden realizar importantes aportes a la hora de conocer diversos territorios. 

2. Marco historiográfico 

El marco historiográfico lo comprende una serie de escritos. Comenzando con los 

pioneros trabajos de M. Pallares, E. Portela o F. López Alsina desde finales de la cen-

turia pasada, se ha posibilitado el avance del conocimiento de la mano del desarrollo 

de la investigación arqueológica y la renovación de los estudios en la documentación 

escrita8, mediante los cuales se ha alcanzado a mostrar la existencia de un poblamiento 

dinámico que experimenta complejos procesos de transformación hasta la Plena Edad 

Media. Tanto es así, que recientes estudios como los efectuados en el puerto de Vigo 

sobre el comercio en la Antigüedad Tardía,9 en sitios eclesiásticos como los de la región 

de A Mariña,10 o la producción bibliográfica relativa a las fortificaciones tales como O 

Castelo de Valencia do Sil o el Faro de Budiño, aquellas de la Depresión Meridiana, 

etc., 11  vendrían a suponer la materialización de ese empuje experimentado por la 

 
8 José Miguel Andrade Cernadas y Anselmo López Carreira, O reino medieval de Galicia: crónica 

dunha desmemoria (Vigo: Xerais, 2020). 
9 Adolfo Fernández Fernández, El comercio tardoantiguo (ss. IV-VII) en el Noroeste peninsular 

a través del registro cerámico de la ría de Vigo (Oxford: Archaeopress, 2014). 
10 José Carlos Sánchez-Pardo, Miguel Carrero-Pazos, Marcos Fernández Ferrero, y David Espi-

nosa-Espinosa, “Exploring the landscape dimension of the early medieval churches. A case study from 
A Mariña region (north-west Spain)”, Landscape History 41-1 (2020): 5-28. 
https://doi.org/10.1080/01433768.2020.1753977 

11 Carlos Tejerizo García, Celtia Rodríguez-González, Santiago Ferrer Sierra, Carlos Fernández 
Rodríguez, José Carlos Sánchez Pardo, José Fernández Pérez, Diego Torres Iglesias, Francisco Alonso 
Toucido, Mario Fernández Pereiro, Verónica Silva Alite, Andrea Mouriño Schick, y Carla Pascua Ríos, 
“El final del imperio romano en el noroeste peninsular: intervenciones recientes en el yacimiento de O 
Castelo, en Valencia Do Sil (Ourense)”, Lucentum 40 (2021): 287-306. 

https://doi.org/10.1080/01433768.2020.1753977
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investigación en estos años. 

A nivel microrregional para este período en todo el conjunto del Barbanza, más 

allá del conocimiento que se tiene de época prehistórica, tan sólo serían mencionables 

los trabajos que recientemente están llevando a cabo en la propia serranía el Grupo de 

Estudios de Prehistoria del Noroeste de la Universidade de Santiago de Compostela, 

que han conseguido documentar y datar diversos contextos con ocupaciones altomedi-

evales en las zonas altas de la sierra, concretamente con los yacimientos de Río Bar-

banza (inicios del s. VIII d.n.e. – finales del s. IX d.n.e. y Porto Traveso (finales del s. 

VIII d.n.e. – inicios del s. X d.n.e.), los cuales todavía no han sido incorporados a los 

debates historiográficos sobre la Alta Edad Media.12  

Adicionalmente a estos estudios vinculados a lo propiamente territorial, deben 

ser mencionados algunos trabajos de carácter general vinculados a la línea de investi-

gación. Así podemos destacar de lo que viene siendo la investigación tanto de fortifica-

ciones a autores en el plano nacional tales como J.A. Quirós Castillo;13 en el mundo de 

la estructuración de las relaciones de poder en la Alta Edad Media a Martín Viso14 o 

Sánchez Pardo15; e incluso dentro de los estudios relativos al campesinado, a Tejerizo 

 
https://doi.org/10.14198/LVCENTVM.18558 ; Mario Fernández-Pereiro, José Carlos Sánchez-Pardo, y 
Francisco Alonso Toucido, “Fortificaciones y control del territorio en la Gallaecia Altomedieval. Estudio 
arqueológico del yacimiento de Faro de Budiño (O Porriño, Pontevedra)”, Munibe Antropologia-Arke-
ologia (2020), https://doi.org/10.21630/maa.2020.71.04. ; Mario Fernández-Pereiro, “Recintos Forti-
ficados en Altura na costa atlántica galega. Estudo arqueolóxico” (Tesis doctoral, Universidade de San-
tiago de Compostela, 2018). 

12 Víctor Barbeito Pose, Ramón Fábregas Valcarce, Carlos Rodíguez Rellán, Ramón Blanco Chao, 
Manuela Costa-Casals, María Martín Seijo, Alexandre Paz Caamaño, Alfonso Fariña Costa, y Lino Gor-
goso López, “Ocupación domésticas na Serra do Barbanza: Resultados preliminares”, Gallaecia 34 
(2015): 125-158 ; Víctor Barbeito Pose, Ramón Fábregas Valcarce, Carlos Rodíguez Rellán, Alfonso Fa-
riña Costa, Alexandre Paz Camaño, Mª de los Ángeles López Taboada, Ana Mª Suárez Piñeiro, Juan 
Manuel Abascal Palazón, Gonzalo Francisco Fernández Suárez, Gregorio Casado González, Alia Vázquez 
Martínez, y María Vanesa Mariño Calvo, “Do planalto ás terras baixas: novas achegas á ocupación da 
península do Barbanza dende a Prehistoria ata o Medievo”, Gallaecia 37 (2019): 1-38. 

13 Juan Antonio Quirós Castillo ed., Los castillos altomedievales en el noroeste de la Península 
Ibérica, (Bilbao: Universidad del País Vasco, 2012); Juan Antonio Quirós Castillo y Carlos Tejerizo‐Gar-
cía, “Filling the Gap: Peasant Studies and the Archaeology of Medieval Peasantry in Light of the North-
ern Iberian Evidence”, Journal of Agrarian Change 21-2 (2021): 377-395, 
https://doi.org/10.1111/joac.12393. 

14 Iñaki Martín Viso, op. cit., nota 6. 
15 José Carlos Sánchez Pardo, op. cit., nota 2 ; José Carlos Sánchez Pardo, “Castros, castillos y 

otras fortificaciones en el paisaje sociopolítico de Galicia (siglos IV-XI)” en Los castillos altomedievales 
en el noroeste de la Península Ibérica, ed. Juan Antonio Quirós Castillo, 29-55 (Bilbao: Universidad del 
País Vasco, 2012); José Carlos Sánchez Pardo, “Power and Rural Landscapes in Early Medieval Galicia 
(400-900): Towards a Re-Incorporation of the Archaeology into the Historical Narrative: Power and 
Rural Landscapes in Early Medieval Galicia”, Early Medieval Europe 21-2 (2013): 140-168. 
https://doi.org/10.1111/emed.12013 ; José Carlos Sánchez Pardo, “Organización eclesiástica y social en 
la Galicia tardoantigua. Una perspectiva geográfico-arqueológica del Parroquial Suevo”, Hispania Sacra 
66-134 (2014): 439-480. https://doi.org/10.3989/hs.2014.058 ; José Carlos Sánchez Pardo, “Sobre las 
bases económicas de las aristocracias en la Gallaecia suevo-visigoda (ca. 530-650 d.C). Comercio, mi-
nería y articulación fiscal”, Anuario de Estudios Medievales 44-2 (2014): 983-1023. 
https://doi.org/10.3989/aem.2014.44.2.10. 

https://doi.org/10.14198/LVCENTVM.18558
https://doi.org/10.21630/maa.2020.71.04
https://doi.org/10.1111/joac.12393
https://doi.org/10.1111/emed.12013
https://doi.org/10.3989/hs.2014.058
https://doi.org/10.3989/aem.2014.44.2.10
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García16. 

3. Fuentes 

Las fuentes a emplear en el trabajo abarcan una amplia diversidad, desde fuentes 

textuales estudiadas y revisadas por historiadores (como los Tumbos del Archivo de la 

Catedral de Santiago de Compostela o el Chronicon de Hidacio), a restos arqueológicos 

de los diferentes yacimientos. Adicionalmente, se analizarían otro tipo de interesantes 

documentos como es el caso de los diversos productos cartográficos obtenidos a través 

de la fotografía aérea, el LiDAR o la propia cartografía histórica. 

4. Metodología 

La metodología se compondrá de una serie de pasos a ejecutar: 

a) Revisión bibliográfica, fuentes documentales altomedievales (la mayoría de 

ellas ya publicadas y sin necesidad de realizar trabajo de archivo), fuentes corográ-

ficas y estudios toponímicos: análisis de toda la documentación arqueológica que se ha 

generado hasta el momento (literatura gris, informes, memorias, etc.) sobre los yacimi-

entos rurales y urbanos para el área de estudio, que comprenderían los 7 municipios 

de la península: Lousame, Boiro, Rianxo, A Pobra de Caramiñal, Porto do Son, Noia y 

Ribeira. Dicha información se podría consultar tanto en la sede de la Dirección Xeral 

de Patrimonio Cultural como a través de las diferentes empresas e investigadores que 

hayan actuado en este espacio. Por otra parte, se ha de efectuar un estudio tanto de las 

formas de explotación del territorio que pudieran mencionar diferentes autores, así 

como de las actividades productivas tales como la ganadería o la pesca. Al hilo de esto 

último también se plantea el análisis de las diferentes crónicas tardorromanas (como 

p.ej. la del Chronicon de Hidacio), altomedievales (por ejemplo, Tumbo A del Archivo 

de la Catedral de Santiago) o incluso andalusíes (con autores como al-Himyari o Al 

Idrisi), pues pueden aportar información trascendental para entender la transforma-

ción acaecida entre los últimos pulsos del mundo romano y el desarrollo del modo de 

producción feudal. Respecto a las fuentes corográficas, podemos llegar a entender la 

estructuración altomedieval del territorio (con cuestiones tales como la red viaria o la 

 
16 Carlos Tejerizo-García, Celtia Rodríguez-González, y Mario Fernández-Pereiro, “¿Continuidad 

o discontinuidad en los castros del noroeste? Una revisión de la secuencia del yacimiento de Viladonga 
(Castro de Rei, Lugo)”, SPAL. Revista de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Sevilla 28-2 
(2019): 279-313. https://doi.org/10.12795/spal.2019.i28.22 ; Carlos Tejerizo-García, op. cit. nota 11 ; 
Carlos Tejerizo García et al., op. cit. nota 11; Carlos Tejerizo García, y Celtia Rodríguez González, “Más 
allá de los castella tutiora: la ocupación de asentamientos fortificados en el noroeste peninsular (siglos 
IV-VI)”, Gerión. Revista de Historia Antigua 39-2 (2021): 717-745. https://doi.org/10.5209/geri.78125. 

https://doi.org/10.12795/spal.2019.i28.22
https://doi.org/10.5209/geri.78125
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organización parroquial y eclesiástica a través de documentos tales como el Parrochi-

ale Suevorum). También el análisis toponímico presenta una gran utilidad a la hora de 

dar pistas sobre poblamiento antiguo y medieval en la zona, haciendo uso de fuentes 

tales como el Catastro del Marqués de la Ensenada. 

b) Fuentes orales e informantes actuales: acometer una serie de trabajos de tipo 

etnográfico en el entorno rural a través del contacto con las comunidades locales de la 

zona de estudio. Ello permitirá recopilar información relativa a cuestiones tales como 

leyendas, hallazgos fortuitos y demás, que podrían dar pistas sobre la ubicación de 

yacimientos arqueológicos, por ejemplo. 

c) Prospección superficial: el objetivo principal es la documentación exhaustiva 

de los yacimientos ya conocidos y explorar otros espacios potencialmente interesantes 

para el objetivo propuesto. Concretamente, se plantean realizar prospecciones intensi-

vas en los principales yacimientos objeto de estudio, así como prospecciones extensivas 

en territorios seleccionados dentro de la sierra de Barbanza con el objetivo de localizar 

nuevos contextos arqueológicos principalmente vinculados a entornos rurales en 

abierto (granjas y aldeas). Estas prospecciones se realizarán con equipos de 2-5 perso-

nas mediante transects variables (5 m. de separación en las prospecciones intensivas y 

de 10-15 m. en las prospecciones extensivas). La documentación se realizará con apoyo 

de material topográfico de precisión que permita la correcta localización de los entor-

nos y su posterior volcado en bases digitales. 

d) Estudio de materiales arqueológicos: tanto de las nuevas prospecciones y ex-

cavaciones como de los sitios exhumados de antiguo con la finalidad de: determinar la 

existencia de redes de intercambio; detectar si nos encontramos ante pautas de con-

sumo autárquico o si es un sistema comercial y definir las diferentes fases cronológicas 

a través del estudio de las mismas producciones. 

e) Realización de excavaciones arqueológicas: la ejecución de diversas excavaci-

ones arqueológicas derivadas del trabajo previo de prospección en sitios de especial 

potencial para afrontar los objetivos de esta investigación, de cara a determinar de 

forma precisa distintos tipos de yacimiento para comprender mejor la articulación de 

las dinámicas de poder. Estas excavaciones consistirán en sondeos arqueológicos en 

entornos previamente seleccionados con el fin de documentar la secuencia estratigrá-

fica de los sitios y determinar su cronología y secuencia de ocupación. En última ins-

tancia, estas excavaciones serán utilizadas para eventuales puestas en valor de los sitios 

trabajados y como fuente de divulgación del trabajo de investigación mediante visitas 
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guiadas, etc. 

f) Creación de una base de datos: a través del uso de programas como Filemaker 

o PostgreSQL se crearán bases de datos específicas para yacimientos, materiales, etc. 

Además, se incorporarán bases de datos geoespaciales para el adecuado trabajo con los 

SIG. 

g) Uso de tecnologías geoespaciales y otras técnicas digitales: por una parte, 

habrán de emplearse Sistemas de Información Geográfica, como es el caso del QGis o 

ArcGIS de cara a: realizar un potente ejercicio de teledetección, así como diversos tipos 

de análisis espaciales (de rutas, altura, estadísticos, visibilidad, modelos predictivos, 

etc.) que permitan completar los trabajos más convencionales a nivel cartográfico. Por 

otra parte, se van a emplear otras técnicas digitales como la fotogrametría o el escáner 

láser, el LiDAR integrado en tabletas con rápidos modelados 3D. Ello nos permitirá 

trabajar en laboratorio, crear colecciones de consulta digital o incluso como herrami-

enta de difusión de los resultados del proyecto, de cara a darse a conocer entre el pú-

blico. 

5. Estructura provisional del trabajo final 

Puesto que el proyecto se encuentra aún en proceso de creación, en una fase que 

podría ser caracterizada de «embrionaria», lo cierto es que a grandes rasgos sería di-

visible la tarea en varios apartados (que por supuesto, está sujeta a más que posibles 

cambios). 

Para empezar, serían planteables una introducción a la temática de la tesis con el 

tema tratado, así como diferentes problemáticas a abordar en el mismo. Posterior-

mente, creo conveniente desarrollar unos capítulos donde se traten el corpus teórico, 

metodológico e histórico.  

Tras esto, la segunda parte de la tesis la deberían componer capítulos de carácter 

analítico que versen sobre los yacimientos que van a ser objeto de estudio dentro de 

todo el proyecto, las diferentes labores de análisis espaciales a través de SIG que pudi-

eran surgir y demás. 

Finalmente, cabría destacar dos capítulos: el de discusión, donde se pongan los 

resultados obtenidos en relación con lo conocido hasta ahora y finalmente las conclu-

siones del propio trabajo. 

 



 

10 
 

6. Consideraciones finales  

Hasta el momento y en base a las investigaciones efectuadas con motivo de la 

realización del Trabajo Fin de Máster (antesala de la tesis) se han extraído algunos 

datos e hipótesis al respecto de tres asentamientos fortificados del Barbanza: el Castelo 

de Vitres, el Castelo de San Mamede y el Castelo de Fruíme (Figuras 1 y 2). 

Estamos trabajando con unas fortificaciones cercanas al mar que se encuentran 

a una altura relativa elevada, entre los 300 y 470 m.s.n.m., con dimensiones que ron-

dan las 0,3 hectáreas de área, un potente control visual del entorno en cortas y medias 

distancias (incluso una especie de conexión visual entre ellas) y una ubicación estraté-

gica controlando vías comunicación naturales. Por otra parte, presentaría técnicas 

constructivas donde predomina la mampostería irregular frente al uso mixto con silla-

res y sillarejos. 

Por tanto, sus características formales parecen hablarnos de cierta planficacion u 

organización social tras su construcción, siendo hipotetizable una posible simultanei-

dad cronológica. Además, se localizaron una serie de materiales muebles que podrían 

estar hablándonos del mundo altomedieval. 

Su proximidad a núcleos urbanos importantes como Santiago e Iria, la frecuencia 

de ataques piráticos en la zona para estas fechas (Curto Adrados, 2017,) así como su 

ubicación estratégica frente a las rías permite plantear la existencia de una serie de 

élites regionales que buscan controlar de manera efectiva y consolidar su poder en el 

territorio a través de estos asentamientos. Ello conduciría a pensar que, hipotética-

mente, responde a momentos en los que comienzan a desarrollarse estructuras de po-

der tales como serían los reinos feudales, a finales de la Alta Edad Media. 

No obstante, aún existen muchas incógnitas que no podrán ser resueltas hasta la 

efectuación de excavaciones arqueológicas y otro tipo de investigaciones, planteadas 

en el marco del desarrollo de la propia tesis doctoral. 


