
APROXIMACION AL PANORAMA HISTORIOGRAFICO DE LA 
CULTURA CASTRERA EN LA PROVINCIA DE ORENSE (y 11) 

Resumen 

El andisis hiitoriog&co dentro de la disciplina arqueol6gica depara interesantes resultados, capaces de ilus- 
uar el prisma cultural o ideokgico con que heron abordados determinados temas en su momento. La segunda 
pane de este estudio, se centra en la producci6n bibliog&ca generada por esta cuesti6n a lo largo de este siglo. 

Summary 

Historiographical analysis in Archeology offers imponants results. It ofien illuminates the cultural or 
ideological bases that a c t e d  research in past times. The second part of this study analyses the evolution of 
research on the "Castros" culture in Orense during the twentieth century. 

N- LA HISTORIOGRAFIA SOBRE CULTURA CASTRERA EN JA PROVINCIA DE 
ORENSE DESDE LA SEGUNDA DECADA DEL SIGLO XX A NUESTROS D M  

La investigacibn puramente arqueolbgica, sobre las manifestaciones castrefias de la provincia 
de Orense, no tendrii inicio hasta 10s aiios veinte. Serh a partir de este momento, cuando comien- 
cen a practicarse las primeras excavaciones de castros con criterio cientifico, en un intento de dilu- 
cidar cuestiones, que hasta el momento, habian sido solucionadas mediante lecturas poco ponde- 
radas de 10s textos c1Asicos. 

En otro orden de cosas, el aniilisis de la historiograffa durante el presente siglo en el h b i t o  
provincial que nos ocupa, se halla muy mediatizado por las, siempre complejas, relaciones ideolo- 
gfa-cultura. No es nuestra intencibn penetrar con profhdidad en el entramado que rige este gdne- 
ro de relaciones. Nuestra tarea consiste simplemente, en una sistematizacicin de las fases tempora- 
les que han caracterizado 10s estudios sobre el mundo castrefio. 

Los criterios valorativos aplicados, han intentado combinar aspectos tan variados, corno el peso 
de las instituciones, la trascendencia polftica de 10s escritos o su propio enfoque y contenido. Fruto 
de este conjunto de faaores ha resultado el ensayo de periodizacibn que presentamos seguidamente. 



N.1.- La historiografia vinc& al grupo Nos y el Seminario de EsniQs Galegos 
(1920-1936). 

Esta etapa aparece profundamente marcada por la ideologia nacionalista, mantenida por la dite 
cultural gallega del momento. La primera fase del movimiento galleguista, materializada en las 
Irmandades da Fala, vi6 bascular su linea de actuacibn, eminentemente politica, hacia esquemas 
reivindicativos de raiz cultural. El cambio de estrategia operado en el seno de este movimiento, se 
halla, sin duda relacionado, con el liderazgo de uno de 10s m& difundidos intelectuales de la his- 
toria gallega contemporhnea: Vicente Risco. 

El indudable peso de este autor, en la configuraci6n de la ideologia que sustenta 10s estudios 
sobre la Cultura Castrefia durante esta fase, justifica una breve sintesis sobre su aportaci6n te6rica. 

El pensamiento nacionalista risquiano retorna a las bases apuntadas por Martinez Murgda, 
aunque con presupuestos filos6ficos bien distintos. El fendmeno mhs interesante, es el que afecta 
a la ruptura con el cientifismo racionalista de origen mediterrheo. La imposici6n hist6rica del ele- 
mento civilizador occidental por excelencia -el mundo griego y romano-, sobre el sustrato ctiltico 
de ascendencia atlhtica (I), determin6 la supervivencia soterrada, de tradiciones relacionadas con 
este sediment0 cultural. La crisis de valores de la civilizacicin mediterrbea en el siglo XX, puede 
constituir, a su juicio, el punto de partida del despertar de la civilizaci6n atlintica (2). 

Como ha sefialado recientemente Jesh de Juana, una pane del nacionalismo de Vicente Risco, 
entronca con las ideas romhnticas, que exaltaron 10s particularismos en que descansaba el concepto 
de "naci6n" gallega (De Juana, 1984,39). Su adrniraci6n por el movimiento romhtico seri expli- 
citamente admitida, en la dedicatoria a Murguia de su Galjzia Ckltiga (Risco, 1920, 5).  De este 
movimiento, adoptari la tesis celtista como hndarnento de la nacionalidad (3). 

Otros presupuestos encarnados por la historiografia romhtica, como la raza, la lengua, las cos- 
tumbres o las relaciones de hermandad con otras naciones de origen dltico, serh  absorbidos por 
la ideologia galleguista de Risco. Acerca de la raza, defiende la superioridad del origen ctiltico sobre 
la mezcolanza mediterrhnea, al tiempo que reivindica las afinidades etnicas con Portugal, Bretafia, 
Irlanda, Gales y Escocia (4). 

Sin embargo, Risco relega a dltimo plano la actividad politica, en aras de una explicaci6n cul- 
tural que difunda el carhcter propio de la naci6n gallega. Su idea de naci6n entronca con las pro- 
puestas te6ricas de la escuela alemana que defienden el fi'olksgezst. Tal concepto, se refiere a la cre- 

Deseamos hacer co~~stancia de nuestra gratitud a la Dra. Dim Carmen Fernhda Ochoa, a quien tantas sugerencias y sabios 
consejos debe este trabajo. 

(I).-Risco, 1920,5: "...Os Celtas da Anriguidade achibanse ainda nos comenzos d'unha civilizacicin que houbera sido a n6sa, 
entronques da grecolatina, si as condici6s especihis da vida n-aquiles tempos non fixera politecamentes mais favorabel a posici6n 
dos pohos mediterr;ineos, o que favoreceu 6 lmperio Romano pra poder asoballar h naci6s ckltigas detendo o desenvolvemento da 
sua civilizaci6n." 

(2). Risco, 1920,G: "...hoxe, os pobos ckltigos entran n-unhanova kpoca da sua vida. Revciltase Irlanda, Breraiia e Galiia aco- 
menzan a rebulir arelando a reivindicaci6n da sua personalidade." 

(31.- Risco, 1920,5: "E 0 conto que non hai estoriador serio de Galizia que non pofia na raza celta o fundamento da n6sa nacio- 
nalidade, e non hai escritor nazonalista que deixe de procramar bamda y orgulosamente a orixe cdtiga do pobo galego, hastra 
com'unha bandeira de Revolta" 

(4).- Risco, 1920,G: "...na nacionalidade galega sinifica a superioridade indiscutibel da nosa Raza sobre das razas morenas euro- 
africanas da Iberia.. sinifica que, quitando Portugal, non temos verdadeiras afinidades ktnicas con ni@n outro pobo d'a Peninsula, 
y-en troques, rkmolas moi grandes c'outros pobos europeus: con Irlanda, coa Bretafia, coa Escocia, con Gal es..." 



aci6n y desarrollo de un cardcter propio para un territorio, propiciado por la historia misma y el 
entorno, y desprovisto de la influencia del factor humano individual. La defensa de esta ideologia, 
cristalizard en una tendencia panceltista, cuyo contenido te6rico inicial, no resultard demasiado 
lejano del pangermanismo emergente en Alemania. 

La labor cultural de quien mantiene esta linea de pensamiento debe venir expresada, a juicio 
de Risco, por el conocimiento previo y la posterior diflsi6n de esa realidad a 10s restantes miem- 
bros de la sociedad. 

Esta valoraci6n serd asumida en 1920 con la creaci6n de la revista Nos, como 6rgano de expre- 
si6n de lo se ha dado en llarnar "galleguismo cultural". 

Una serie de intelectuales, vinculados ideol6gicamente con la alternativa de Risco, serdn quie- 
nes a partir de este momento y encabezados por kste, protagonicen la actividad cultural en Galicia 
y de mod0 especial, en la provincia de Orense. Los ndmeros de Nos se convierten durante estos 
afios, en el instrumento difusor de la literatura, la geografia, la historia y la lengua gallegas. 

Desde el punto de vista que nos afecta, 10s estudios sobre protohistoria, cobran en esta publi- 
caci6n un nuevo impulso de la mano de E Mpez Cuevillas. Esta labor serd adicionable a la repre- 
sentada por el Boletln de la Comisio'n Provincial de Monumentos de Orense, que desde 1898 y con 
periodicidad irregular, venia dando a conocer algunos de 10s trabajos patrocinados por el Museo 
provincial. 

La labor del grupo Nos asumida por Risco, L6pez Cuevillas, Otero Pedrayo y Castelao entre 
otros, se vi6 reforzada con la creaci6n en 1923, del Seminario de Estudos Galegos. La instituci6n 
de un grupo de estudiantes, con intereses culturales comunes y centrados en Galicia, alumbr6 la 
formaci6n de algunos de 10s investigadores m h  destacados en el campo de la Prehistoria y la 
Arqueologia gallegas. El sistema de contactos mantenidos con entidades extranjeras similares, per- 
miti6 a 10s rniembros del Seminario, la familiarizacidn con mCtodos y teorias de dltima novedad 
en Europa. Qa su innovacibn mds interesante sea aquella que propicib la colaboraci6n inter- 
disciplinar de maestros y especialistas en distintas materias, dando origen a 10s estudios globales 
sobre comarcas gallegas. Este hecho pondrd fin al cardcter marcadamente individualista de 10s his- 
toriadores anteriores. 

El Seminario de Estudos Galegos cont6 desde su fundaci6n, con una serie de secciones espe- 
cfficas, a las que se sumaron las de Prehistoria y Arqueologia en 1926. La primera, dirigida por 
Mpez Cuevillas, recogerd las m k  importantes aportaciones sobre la Cultura Castreiia en Orense 
hasta 1936, momento en que, por razones obvias, la Institucibn hub0 de ser desmantelada. 

En esta primera etapa, definida por 10s elementos anteriormente expuestos, fa figura mds repre- 
sentativa de la producci6n historiogrfica sobre la Cultura Castreiia en Orense fie, sin duda, 
Florentino L6pez Cuevillas. 

El de 1920, fue un afio clave en la orientaci6n futura de sus tendencias politicas e investiga- 
doras. Su incorporaci6n en las filas galleguistas desde 19 18, cristalizard dos aiios m k  tarde, en la 
fundaci6n de la Revista Nos. La influencia de la ideologia de Risco, partidaria de la dotaci6n de 
un marco cientifico que sustentara la base del hecho diferencial gallego, inclina a Cuevillas a decan- 
tarse por 10s estudios de Pre y Protohistoria. 

Esta necesidad de una metodologia cientifica, aplicada a 10s pilares en que apoyaba el concept0 
de Naci6n Gallega, marcard la diferencia respecto al historicismo del movimiento romdntico. Como 
vimos en su momento, la historiografia romdntica pretendid justificar de mod0 explhto, la base 
hist6rica que argumentaba la peculiaridad gallega. Su mktodo consisti6 en una captacibn, casi intui- 
tiva, de 10s orfgenes y el desarrollo de las culturas que se dieron cita en Galicia, a trav6 de la libre 



interpretacicin de las fuentes clkicas. Por el contrario, el grupo Nos, defiende la creacicin de una 
base cultural de corte cientifico, que explique por si misma la esencia de la diferenciacicin nacional. 

La especializacicin de Cuevillas, se materializa en una larga serie de colaboraciones en Nos, incre- 
mentadas desde 1926, a raiz de la direccicin de la Seccicin de Prehistoria del Seminario de Estudos 
Galegos. 

El tema de 10s castros orensanos, inaugura su presencia en la Revista Nos en 1922, con el infor- 
me de las excavaciones practicadas en A Cibdade de San Ciprih de Las (Lcipez Cuevillas, 1922 a, 
18-2 1; 1922 b, 1 1 - 13; 1922 c, 12- 14). En las Consideraciones generales, Cuevillas adjudica la cre- 
aci6n de este tip0 de establecimiento a la cultura cdtica, al tiempo que les considera ndcleos de 
habitacicin permanente (Lcipez Cuevillas, 1922 a, 18). 

El contenido de este informe, aparecerd publicado nuevamente en el Boletin de la Real Academia 
Gallega de 1925, como deseo explicit0 de notificar a esta Institucicin 10s resultados de su trabajo 
(Upez Cuevillas, 1925,205). 

El tip0 de memoria que plantea Cuevillas sobre este castro contiene ya muchos de 10s aspectos 
que abordaria un informe moderno. Sin duda, parece que el elemento prioritario en el estudio y 
presentacicin de un yacimiento castrefio, es el andisis de las estructuras defensivas y domdsticas. 
Por lo que respecta al tratamiento de la ergologia, por primera vez, encontramos un inventario mis 
o menos completo de 10s materiales extraidos en la excavacicin, aunque desprovisto a h ,  de la pro- 
fundidad con que serd tratado en trabajos posteriores del propio Cuevillas. 

La mayor parte de sus conclusiones, cuentan con la apoyatura que le surninistra el trabajo de 
campo y el increible dominio de la bibliografia nacional y extranjera. Por otra parte, alguno de 10s 
aspectos incluidos en el informe, tales como la minuciosa descripcicin del entorno geogrfico, reve- 
Ian la importancia que el grupo Nos concede a esta rarna del conocimiento, rayando en al@n caso 
el determinism0 geogrfico tan en boga en el momento. 

Al margen de cuestiones gendricas sobre la Edad del Hierro gallega (5), Upez Cuevillas prosi- 
gue sus trabajos sobre castros de comarcas orensanas. En 1926 publica en Nos, 10s resultados de 
una prospeccicin arqueolcigica en el Area de Verin (Upez Cuevillas, 1926, 5 ss.), en la que inclu- 
ye la descripcicin del castro de Laxes das Chk (Lcipez Cuevillas, 1926, 9 ss.). El sistema de estu- 
dio, se encuentra en la linea del presentado en el de San Ciprih, aunque con la parquedad de datos 
inherente a una exploracicin superficial. Las construcciones defensivas y domdsticas, constituyen 
el aparato fundamental de la descripcicin, al tiempo que introduce el concept0 de "citanfa roma- 
nizada" y 10s datos de folklore tan cultivados por 10s hombres de Nos. 

La serie dedicada al castro de San Cipriin de Las, qucda cerrada con la publicacibn de 1927 
en el Boletin de la Academia Gallega (Upez Cuevillas, 1927, 1-9,51-57), donde tiene la opor- 
tunidad de presentar 10s resultados de las campafias de 1924 y 1925. La estructura del trabajo, 
contempla, con gran rigor descriptivo y analitico, el conjunto de construcciones y materiales extra- 
idos en la excavacicin. Por primera vez, en la historiografia sobre castros de Orense, la cerhnica 
aparece agrupada en tipos, atendiendo al criterio de su decoracicin. 

Al margen de esta actividad, la incorporacicin de Cuevillas al Seminario de Estudos Galegos 
como director de la Seccicin de Prehistoria en 1926, abrird un nuevo frente en el estudio sobre las 
estaciones castrefias de Orense. La nueva orientacicin de estas investigaciones, culmina en el pro- 

(9.-  Entre 1925 y 1926 L 6 p  Cuevillas comienza la realizaci6n de sinresis genetales sobre la Edad del Hiemo gallega en la 
Revista Nos (L6pa Cuevillas, 1925-26). 
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ceso de catalogacicin sistemAtica de 10s castros de algunas comarcas de la provincia. Este tip0 de 
actuaci6n se halla insert0 en el marco de la colaboracicin interdisciplinar planteada por el Seminario. 
En 8 participan ademh del propio Cuevillas y otros miembros del grupo Nos, algunos de 10s pos- 
teriores cultivadores de la Prehistoria y la Arqueologia gallegas (Bouza Brey, Xaquin y Xurxo Lorem 
Fernhdez entre otros) . 

La serie de publicaciones de este catdogo, se inicia en octubre de 1927 (AA.W., 1927-28) con 
una explicaci6n de 10s criterios metodol6gicos que replan la recogida de datos. Nuevamente la 
importancia concedida a materias como la geografia o la etnografia, subrayan el contact0 con estas 
secciones del Seminario, cuyos directores -0tero Pedrayo y Risco- participan activamente en la 
catalogacibn de 10s castros. 

La descripci6n de 10s elementos defensivos visibles en superficie y la forma y proporciones del 
castro vuelven a convertirse en epigrafes inexcusables a la hora de fijar su emplazamiento (AA. W.,  
1927-28, 18). 

La primera de las comarcas catalogadas es Val de Vilamarin, con un total de diez castros (6). 
Tras realizar el inventario de las estaciones, el equipo expone una sintesis final, en la que se con- 
templan aspectos tales como el entorno geogr&co, la ubicacibn, las diiensiones, defensas, habi- 
taciones, abastecimiento de aguas, materiales hallados, asi como una serie de "consideraciones filo- 
16gicas", entre las que priman las de carActer etnogr&co (AA.W., 1927-28,53 ss.). Entre las con- 
clusiones m h  interesantes, se encuentra aqudla que establece dos tipos de hAbitat protohist6ric0, 
en funci6n del tamafio y la categoria de sus construcciones internas (AA.W., 1927-28,35). 

Entre 1928 y 1933 se suceden las catalogaciones de castros correspondientes a las comarcas 
orensanas de Celanova, Carballino y Lobeira (AA.W., 1928; 1929-30; 1933). La estructura y con- 
tenido de estos nuevos trabajos, mantienen la linea que hemos destacado en el prirnero de ellos. 

La aportaci6n suplementaria que estos registros ofrecen para el conocimiento de la Cultura 
Castrefia en Orense, reside en una primera visi6n de conjunto de todos 10s yacirnientos reconoci- 
dos mediante la prospecci6n. La provisidn de datos de diversa indole, favorecidos por la actuaci6n 
interdisciplinar, permitieron extraer conclusiones globales sobre la elecci6n de 10s emplazamien- 
tos y las posibilidades econ6micas de las gentes castrefias. 

La sblida formaci6n adquirida por Cuevillas en esta primera etapa, abon6 sus investigaciones 
generales sobre aspectos concretos de la Edad del Hierro gallega. Su adhesi6n a la tesis celtista desde 
10s trabajos iniciales, habrA de entenderse, por tanto, como una de las bases cientificas en la argu- 
mentaci6n del galleguismo. Sin embargo este autor, al que cabe atribuir la primera sistematizaci6n 
de la Pre y Protohistoria de Galicia, comienza a valorar el peso de la poblacibn anterior a la pre- 
sencia celta, cualquiera que fuera su filiaci6n dtnica (Upez Cuevillas, 1925,7). 

Como cabe suponer, el fin de la primera fase historiogr&ca de nuestro siglo, se produjo a rafi 
del estallido de la contienda civil. La persecuci6n, el exilio o simplemente el silencio de muchos 
de 10s intelectuales que habian protagonizado esta gran aventura cultural, cierra una de las etapas 
m h  pr6speras en 10s estudios sobre dpoca castrefia de Orense. 

Uha valoraci6n global de esta fase, ha de contemplar la continuidad respecto a ciertos presu- 
puestos te6ricos del siglo XIX. Ciertas bases del nacionalismo romAntico, estarAn presentes, como 
se apunt6 con anterioridad, en el pensamiento del grupo Nos y el Seminario. 

(6).- En la publicaci6n figuran once casuos, si bien el niunero 5 -Castro de Morgade- corresponde a la provincia de Lugo 
(MW., 1927-28,lO- 12) 
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El gran cambio promovido por 10s estudios sobre Cpoca castreiia en Orense, vendrd de mano 
de la metodologfa aplicada. La necesidad de dotar a 10s trabajos sobre Galicia, de un mCtodo cien- 
tifico, constituye uno de 10s ejes bbicos sobre 10s que gira el concept0 de galleguismo cultural. Los 
resultados obtenidos en virtud de la aplicaci6n de tales conceptos, pueden sintetizarse como sigue: 

- Realizaci6n de las primeras excavaciones sistemdticas en un castro orensano. El mCtodo apli- 
cado se plantea como objetivo prioritario, el conocimiento de las estructuras defensivas y domes- 
ticas del establecimiento. 

- Los conjuntos ergol6gicos conocidos mediante la excavacidn, sedn clas%cados se&n la mate- 
ria en que es th  realizados y su correspondencia cultural. No existen en este momento, estudios 
que aborden con profundidad, la problemdtica especifica de algunos de estos materiales. 

- Uno de 10s indices de avance imputables a esta etapa, vendrd dado por el manejo de ingente 
bibliografia nacional y extranjera. Existen contfnuas referencias a obras de sintesis como las de 
Bosch Gimpera y Dechelette (Bosch, 1921; Dechelene, 1914), asi como a gran n h e r o  de publi- 
caciones puntuales. 

- La dinhica de prospecciones en las comarcas de Orense realizadas por equipos interdisci- 
plinares, resulta a nuestro juicio, un avance de suma impmancia que se anticipa a su tiempo. La 
posibilidad de ofrecer un listado completo de las estaciones castreiias de la provincia, abon6 el 
terreno para estudios algo m b  detenidos, se&n se verd en la fase siguiente. 

ITC! 2.- La historiografla sobre Cultura Castreiia en Orense entre 1939 y la &da de 10s afios 70. 

El brusco final de la etapa anterior, supuso la ruptura de 10s proyectos de colaboraci6n inter- 
disciplinar que tan buenos resultados ofreciera. Sin embargo, 10s costes culturales imputables a la 
guerra no afectaron al m h m o  protagonists de las investigaciones sobre castros en Orense. Upez 
Cuevillas, pudo mantener la linea cientifica iniciada con el grupo Nos y el Seminario de Estudos 
Galegos, no s610 a partir de sus propios trabajos, sino mediante el surgimiento de una serie de cola- 
boradores y discipulos interesados en proseguir su tarea. 

Inmediatamente despuCs de la guerra, retoma su actividad sobre la provincia de Orense, con 
el estudio de una arracada procedente de Villar de Santos (Mpez Cuevillas, 1939, 141-148). El 
trabajo se presenta como un minucioso andisis de la pieza desde el punto de vista formal y cultu- 
ral. Sus conclusiones, valoran el influjo de tdcnicas orientales sobre un ambiente hallstAttico, desa- 
rrollado en un Area aislada de su foco originario. 

Desde 1939 hasta 1947, no volverd Cuevillas a trabajar sobre la provincia. Una afecci6n reu- 
mdtica progresiva le impide abordar nuevos estudios de campo, aunque seguird realizando slnte- 
sis generales sobre aspectos concretos de la Cultura Castreiia en Galicia. 

El vacio de asociaciones e instituciones de promoci6n cultural provocad'o por la guerra y la 
postguerra, se mantiene hasta 1944, afio en que tiene lugar la creaci6n del Instituto de Estudios 
Gallegos "Padre Sarmiento", como organism0 dependiente del CSIC. El centro, se propone la 
recuperaci6n de algunos de 10s trabajos iniciados por el antiguo Seminario. Paulatinamente, algu- 
nos de 10s miembros de aquella institucibn, comienzan a incorporarse a la reciCn creada, como pla- 
taforma circunstancial que les permitiera seguir trabajando por Galicia. 

Una de las lineas de continuidad asumida por el Instituto, serd la prosecuci6n de 10s estudios 
de Prehistoria y Arqueologia. 

En el caso de Orense, hemos de valorar una iniciativa propia, anterior a la de la creaci6n del 
Instituto Padre Sarmiento. La idea parte del propio Museo Provincial y se materializa en la cons- 



tituci6n oficial del grupo "Marcelo Macias" de colaboradores de la citada institucibn, entre 10s que 
destacan Lbpez Cuevillas, Lorenzo Fernafldez y posteriormente Ferro Couselo y Taboada Chivite. 
Las actividades de esta asociaci6n7 culrninan en la publicaci6n del Boletin delMuseo de Orenseentre 
1943 y 1953 bajo la direcci6n de Ferro Couselo. 

El respaldo de estas instituciones, permite la continuaci6n de las investigaciones sobre la Cultura 
Castrefia orensana. En estos aiios de relativa inactividad de Mpez Cuevillas, la exploracicin de 
carnpo directa serA asumida por algunos de sus discipulos y colaboradores, entre 10s que destaca- 
remos a Taboada Chivite, Chamoso Lamas, Lorenzo Fernhdez y Ruben Garcia. 

El primer0 de ellos, publica en 1943 10s resultados de una prospeccicin superficial en el castro 
de Medeiros. Se encuentra emplazada esta estacibn, en el valle del Bhbal, lugar donde el autor 
defiende la ubicacidn del Forum Bibalorum (Taboada, 1943-44,287-8). La estructura del traba- 
jo y su finea de pensamiento mantienen la tendencia apuntada por el maestro. El Area geogr&~ca 
relacionada con este valle fluvial, constituye una constante en las investigaciones hist6rico-arque- 
ol6gicas de este autor. 

En el mismo aiio, Xaqufn Lorenu, Fernafldez publica un estudio sobre una nueva pieza de orfe- 
breria castreiia hallada en Irixo (Lorenzo, 194344, 127 ss). Se trata de una arracada, de tipologia 
similar a otras presentes en el h b i t o  castrefio del NW, cuyo estudio tipol6gico y cultural man- 
tiene la lhea apuntada por Cuevillas para el ejemplar de Villar de Santos (Mpez Cuevillas,1939, 
141-148). 

Nuevamente, Taboada presenta en 1946, un breve comentario sobre 10s resultados de sus visi- 
tas exploratorias al castro de Florderrey Vello (Taboada, 1946,37-43). A1 margen de las consabi- 
das descripciones del emplazamiento geogrgco, la fortificaci6n y las dirnensiones, el autor ofre- 
ce un inventario con las piezas halladas en el propio castro o en sus inmediaciones. Entre ellas des- 
tacan dos epigrafes romanos, un falo realizado en piedra, asi como una cabeza de verraco. Sobre 
esta dtima, ratifica su aparici6n en el h b i t o  meridional gallego, como indicio de la existencia de 
un punto de penetraci6n de la cultura de 10s verracos en el NW. El autor defiende, que este tip0 
de manifestaci6n estaria relacionada con el mantenimiento de cultos apotropaicos en 10s castros, 
por influjo de 10s pueblos ganaderos del Area celtiberica. 

El mismo aiio, Chamoso Lamas, a la sadn comisario del Servicio de Defensa del Patrimonio 
Artistico Nacional, publica un breve articulo sobre uno de 10s castros de la comarca de Carballino 
(Chamoso, 1946, 346-351). El informe se refiere a la descripci6n del yacimiento y de 10s hallaz- 
gos efectuados en superficie. Su estudio concede renovada importancia a la influencia del medio 
geogr&co, sobre la localizaci6n de 10s hibitats castreiios. La cerhica en cambio, aparece resefia- 
da con caricter casi epis6dico. 

Las publicaciones sobre 10s resultados de exploraciones superficiales en castros de Orense, conti- 
n h  invadiendo gran parte de la bibliografia del momento. El Bokttn de kz Comisibn de Monumentos 
de Orense, recoge en el volumen correspondiente a 194748 tres trabajos de Rub& Garcia sobre 10s 
castros de Veiga y Castelo (Rubcin Garcia, 1947-48 a, 55-67; 194748 b, 253-271; 1947-48 c, 68- 
75). Los esquemas aplicados por este autor, no varian substancialmente la h e a  de las investigacio- 
nes anteriores. Destaca como suele ser habitual en este momento, la importancia concedida al empla- 
zarniento y a las estructuras defensivas, al tiempo que procede a la recopilaci6n de domnentos medie- 
vales con referencias al Iugar (Ruben Garcia, 194748 b, 253-271). Su adhesi6n a la tesis celtista no 
deja lugar a dudas, mediante reiterativas alusiones a "oppidum celta", "expolio celto-romano" etc. 

Tambitin en 1948, aparece publicado un interesante estudio de Xaquin Lorenzo sobre el monu- 
mento de Augas Santas (Lorenzo, 1948,157-2 12). Se trata de uno 10s enigmAticos "monurnentos 



con horno", relacionados con la Cultura Castrefia y cuyo significado y hnci6n viene siendo obje- 
to de debate hasta nuestros dfas (7). Lorenzo Ferndndez se suma a la hipcitesis que defiende el caric- 
ter funerario de estas extrafias manifestaciones y su vinculo con tradiciones cdlticas. Las abundan- 
tisimas referencias a elementos de folklore y datos etnogrAficos, pueden explicarse, a partir de su 
especializacibn en tales campos desde su vinculo con el grupo Nos y el Seminario de Estudos 
Galegos. La relacibn con Cuevillas le induce a reservar pane de sus energias investigadoras para la 
Prehistoria gallega, como acreditarh muchas de sus publicaciones relacionadas con el mundo cas- 
trefio, algunas de ellas en colaboracicin con aqudL Tal es el caso del primer informe sobre la exca- 
vacibn del castro de Cameixa de 1948 (L6pez Cwillas-Lorenzo, 1948,288-305). Las excavacio- 
nes emprendidas en el yacimiento desde 1944, permitieron extraer una secuencia estratigrfica 
integrada por cinco niveles con escasos vestigios de romanizaci6n. 

La mayor parte de este avance sobre 10s resultados de las sucesivas campafias efectuadas en el 
castro, esti destinada al estudio de la fortificaci6n y las construcciones dom&ticas. El andisis de 
la ergologia, resulta, a nuestro juicio, demasiado escueto. En el caso de la cerfica, las referencias 
se limitan a identificarla como "castrefia", a h  cuando la obtenci6n de la estratigraffa habrfa per- 
mitido establecer interesantes asociaciones cronoligicas. 

Este mismo afio, el inter& de Taboada por las estaciones castrefias del Area meridional de Orense, 
culmina en uno de 10s escasos trabajos de sintesis sobre una manifestacicin concreta de esta cultu- 
ra. El articulo, publicado en 1948, recoge tres de las esculturas de verracos halladas en la provin- 
cia, a saber, las cabezas de jabali de Viana del Bollo, Florderrey Vello y Castrelo del Valle (Taboada, 
1948, 291-294). El aparato critic0 sobre estas representaciones, incide en establecer un margen 
diferencial respecto a las aparecidas en el Area castellana. Tales diferencias quedan materializadas, 
a su juicio, en cuestiones de expresi6n plktica, estilo artistic0 y en el hecho de que 10s ejemplares 
gallegos presentan dnicamente cabezas aisladas. La interpretaci6n propuesta, abandona la idea ini- 
cial presente en el trabajo de 1946 (Taboada,1946,37-43), al tiempo que considera el acierto de 
Leite a1 calibrar su funci6n como idolos defensores de la casa (Taboada, 1948,292). 

Dos afios m k  tarde, el propio Taboada publica 10s resultados de la prospeccicin efeauada en el 
tdrmino de Cabreirok perteneciente a la comarca de Verin (Taboada, 1950,331-344). La primera 
pane del trabajo, centrada en cuestiones geogrAficas y descriptivas, permanece anclada en las pau- 
tas habitudes a que venimos aludiendo durante esta etapa. Mayor interds reviste la importancia con- 
cedida por este autor, a un tema tan abandonado en estos momentos como la cehnica Su trabajo 
constituye uno de 10s primeros intentos de clasificaci6n tipol6gica, mediante criterios decorativos 
y tdcnicos, al tiempo que subraya la necesidad de publicar una shtesis global de toda la cerf ica  
castrefia. En su estudio sobre el origen y antecedentes de ciertos motivos decorativos, llega a remon- 
tarse hasta el Neolitico y el Campaniforme. Este mdtodo de trabajo resulta discutible, a h  cuando 
parece consciente de la problemdtica que plantea tal g6nero de extrapolaciones a la hora de valo- 
rarlas como pervivencias o como ideas elementales que surgen sin influencia de otras culturas. 

En 1952 Mpez Cuevillas sac6 a la luz 10s informes definitivos de las campafias de 1944 y 1945 
en el Castro de Carneixa (L6pez Cuevillas, 1952 a,75-81, 1952 b, 82-91). El correspondiente a 
1944, mantiene la t6nica del avance publicado con Lorenzo Ferndndez (Mpez Cuevillas-Lorenzo, 
1948,288-305), si bien, aparecen explicitas las primeras conclusiones sobre la ocupaci6n del cas- 
tro a partir de 10s cinco niveles estratigrficos proporcionados por el establecimiento. El trata- 

(71.- V k e  a este respecto la sintesis elaborada por Garcia y Bdido (Garcia y Bellido, 1966 5 5s.; 1968, 16 ss.) 
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miento de 10s materiales prosigue en la linea de un mero listado por niveles, pese a corresponder 
a una memoria publicada ocho aiios despuds de la excavacicin. 

M k  expficita resulta la publicacicin de la campaiia de 1945. En ella se subsana la escasa aten- 
ci6n prestada a la cerhica en 10s informes anteriores, estableciendo la secuencia de tipos y deco- 
raciones en cada uno de 10s cinco niveles. Por lo que respecta a la naturaleza de las habitaciones 
del castro, ofrece constancia de ciertos hechos muy interesantes. Su interpretacicin de la serie estra- 
tigrafica permite afirmar que el castro estuvo poblado durante la mayor parte de su period0 acti- 
vo, por construcciones perecederas. Cuevillas estima que la petrificacibn de las viviendas de Cameixa 
constituye un fencimeno tardio y no muy lejano del abandon0 del recinto fortificado. 

Tambidn en 1952, ve la luz el resultado de una nueva colaboracicin entre Upez Cuevillas y 
Lorenzo Fernhdez. Se trata de un completo estudio sobre las pefias con pilas del Sur de Galicia, 
entre las que destacan algunos ejemplares pertenecientes a la provincia de Orense (Upez Cuevillas- 
Lorenzo, 1952,5-54). Tras minuciosas descripciones, 10s autores abordan un extenso estudio sobre 
la dispersicin de tales manifestaciones en Galicia y Portugal, su tipologia y posible significado. 
Concluyen la relacicin de las pilas con 10s castros, como una de las formas peculiares de la cultura 
posthallsdttica del NW peninsular. Por lo que respecta a su funcicin, interpretan su adscripcicin al 
h b i t o  ritual. 

En 1953 Taboada publica un informe de las excavaciones practicadas en el castro de Medeiros 
(Taboada, 1953,61-72). Los trabajos estuvieron destinados a verificar o desechar la hipcitesis emi- 
tida en el articulo de 1943-44 (Taboada, 1943-44, 281-288), sobre la posible localizacicin del 
Forum Bibalorum en este castro. La publicacicin presenta las descripciones tcipicas del momento, 
incluidos aquellos datos y noticias extraidos del folklore popular. En conjunto, 10s resultados h i -  
camente permiten destacar la convivencia de materiales indigenas y romanos. 

Ese mismo aiio, la bibliografia sobre la Cultura Castrefia de Orense se engrosa mediante un 
nuevo informe sobre las excavaciones de Cuevillas y el propio Taboada en la Cid4 do Castro (Lcipez 
Cuevillas-Taboada, 1953, 15 1-157). El interds del segundo por esta estacicin castrefia, radica en el 
hecho de que se encuentra, como Medeiros, en las tierras del rio Bdbal, consideradas por Taboada 
como regicin de la tribu bibala. Gran pane del trabajo est4 destinada a describir y estudiar el apa- 
rat0 defensivo del establecimiento, en el que destaca, por sus conexiones con la Meseta, un campo 
de piedras hincadas. 

Tambidn en 1953 Chamoso Lamas publica 10s resultados de las prospecciones arqueolcigicas 
realizadas en la zona de Ribadavia, centrhdose en la descripcicin del castro de San Torcuato 
(Chamoso, 1953,295-297). Se trata de unas breves notas, meramente descriptivas, que destacan 
el predominio de la cermca lisa sobre la decorada, como linico indicio superficial de cronologia 
avanzada para el yacimiento. 

El aiio siguiente, Upez Cuevillas aborda nuevamente el tema de las pefias con pilas, refiridn- 
dose esta vez a las halladas en el Ribeiro de Avia (Cuevillas, 1954 a, 18 1 - 19 1). Destaca la distribu- 
cicin de estos elementos en el Area cdltica del NW peninsular, al tiempo que les proporciona cro- 
nologfa castrefia por su presencia en numerosos yacimientos de este tipo. Por lo que respecta a su 
significado, vuelve a incidir en la funcicin ritual relacionada con sacrificios cruentos; finalmente, 
recoge las menciones folklciricas actuales que se refieren a este tip0 de manifestaciones. 

Otro trabajo publicado en 1954 es el informe de Chamoso Lamas sobre una nueva campafia 
de excavacicin en San Cibrh das Las (Chamoso, 1954,406-410). El trabajo supone un intento 
de profundizar en el conocimiento de esta estacicin castrefia, excavada previamente por Lcipez 
Cuevillas (Upez Cuevillas, 1922 a, 18- 21; 1922 b, 1 1-1 3; 1922 c, 12-14; 1925,20 1-206,227- 



232, 250-257, 301-305; 1927, 1-9, 51-57). La investigaci6n se centra, una vez mQs, en la des- 
cripci6n e interpretacibn de las estructuras defensivas y domkticas. El castro documenta la simul- 
taneidad de viviendas de planta circular y rectangular, aunque con cierto predominio de estas dti- 
mas. Finalmente, por lo que respecta al conjunto material exhumado, 10s hallazgos aparecen bni- 
camente citados. 

Destaca por su valor cronol6gico la cerQmica, correspondiente a la dpoca de contact0 con la 
romanizaciiin. 

El Noticiario Arqueol6gico Hispdnico de 1954-55, contiene una nueva publicaci6n de Chamoso, 
sobre el mismo castro y la explotaciiin minera romana de Barbantes (Chamoso, 1954-55,114-130). 
No aporta novedades sobre 10s datos ya conocidos ni avances en cuanto a metodologla Acerca de 10s 
trabajos realizados en Barbantes durante 1949, subraya el hallazgo de una autkntica ciudad minera 
articulada en torno a la explotaciijn de oro. El hallazgo de cerhica castrefia y restos de construccio- 
nes indfgenas, permite concluir al autor, un aprovechamiento del mineral en dpoca prerromana. 

En 1955, Mpez Cuevillas vuelve a presentar un brevfsimo trabajo sobre la cidi do Castro de 
San MillQn, (Mpez Cuevillas, 1955, 138-140) en el que reitera las apreciaciones explicitas en el 
articulo de 1953 (Mpez Cuevillas-Taboada, 1953, 15 1-1 57). Destaca la ausencia, en el recinto 
exterior de materiales romanos, en tanto que el interior demostrb estar plenamente romanizado. 

Sobre este mismo castro versa otro trabajo de L6pez Cuevillas y Taboada publicado el mismo 
afio que el anterior (Mpez Cuevillas-Taboada, 1955,69-89). Se trata en esta ocasi6n, de una inter- 
pretacibn histcirica del asentamiento, que se suma a la puramente descriptiva, presentada en 10s 
estudios precedentes. La ubicacibn del castro en el valle del Blibal, constituye el punto de partida 
de un detenido andisis de las fuentes que hacen referencia a esta tribu. Taboada continba mante- 
niendo la hip6tesis que sitba a 10s Bibalos en el citado valle, a travk de argumentos filol6gicos. El 
apartado dedicado a 10s materiales contempla 10s hallazgos relacionados con las viviendas, asi como 
una serie de elementos variados, entre 10s que abundan 10s de filiaci6n romana. 

Tambidn en 1955, salen a la luz las actas del 111 Congreso Nacional de Arqueologia celebrado 
en Galicia dos afios antes. Taboada present6 a esta reuniiin cientifica una Carta Arqueol6gica de 
la comarca de Verin, en la que ofrece un avance de catalogaci6n de 10s castros de la zona (Taboada, 
1955,333-352). Entre una serie de consideraciones generales, se refiere al problema de 10s c4cu- 
10s estimativos de la poblacibn indigena. Como buen conocedor de las fuentes clkicas, destaca la 
relatividad con que deben enjuiciarse las citas de 10s autores romanos al respecto. A1 margen de las 
cuestiones arquitectcinicas y defensivas, incluye datos sobre la vida econ6mica y las tribus indfge- 
nas localizables en la comarca, siempre a partir de las referencias de 10s autores clkicos. No podia 
faltar en este estudio, una alusi6n a 10s verracos hallados en la zona. Como novedad respecto a 10s 
trabajos de 1946 y 1948 (Taboada, 1946,37-43; 1948,29 1 -294), propone el rebajamiento de la 
cronologia de estas esculturas en el NW respeao a la de 10s ejemplares castellanos. Corresponderian, 
a su juicio, a la kpoca de apogeo de 10s castros, aunque manifiestan pervivencias extensibles hasta 
la romanizaci6n. Atribuye la introducci6n de este tip0 de escultura a 10s celtas, en virmd de su 
tipologfa y 4rea de dispersicin. En cuanto a funcionalidad, mantiene la relaci6n con un culto de 
tip0 domktico. Finalmente aiiade las ineludibles cuestiones folkl6ricas y una breve menci6n a la 
esfera religiosa basada en la documentaci6n epigrdfica. 

Entre 1956 y 1958, afio de su muerte, se registran las bltimas aportaciones de L6pez Cuevillas 
al conocimiento de la Cultura Castrefia orensana. En 1956 publica un breve estudio puntual acer- 
ca de una hebilla de bronce procedente de una actuaci6n de clandestinos en el castro de Sari 
CibrQn das Las. 



En 1958 aparecen cuatro trabajos relacionados con estudios materiales o con resultados extra- 
fdos de visitas a cienos recintos castrefios. 

El primer0 de ellos, recoge la serie material aparecida en el Outeiro de Baltar, a raiz de 10s tra- 
bajos de extraccidn de casiterita y wolframio existentes en el lugar (Mpez Cuevillas, 1958 a, 314- 
320). Destacan dos piedras con signos amuldticos, que Cuevillas considera destinadas a figurar en 
10s muros de una vivienda desempefiando funciones profilicticas. En conjunto, 10s materiales estu- 
diados, permiten clasificar el yacimiento como poblado galaico-romano. 

Un segundo trabajo, consiste en una brevisima noticia sobre el castro del Buraco do Mouro en 
la regi6n de Viana do Bolo (Mpez Cuevillas, 1958 b, 3 12-3 13). Se tram de una mera referencia a 
la existencia de esta estaci6n castrefia, donde aparecieron unos fragmentos cerhicos con decora- 
ci6n incisa, catalogados como castrefios. 

Una de sus visitas al castro de San Adrao en la comarca de Lobeira, propicia el estudio de un 
martillo de piedra hallado en las inmediaciones del castro por un vecino del lugar (Mpez Cuevillas, 
1958 c, 340-342). Tras realizar una breve descripci6n del recinto, explorado por el autor en su 
juventud, comenta la existencia de cerhica castrefia lisa junto a fragmentos de tejas romanas. La 
pieza objeto de estudio, encuentra paralelos en otras estaciones castrehas de la misma comarca. Sin 
embargo, la funci6n minera bien constatada en otros casos, no ha podido ser verificada en San 
Adrao, por lo que Cuevillas propone un estudio comparativo de estos instrumentos a fin de deter- 
minar sus funciones. 

Finalmente, encontramos un nuevo informe, en colaboraci6n con Taboada, sobre las excava- 
ciones realizadas en 1955-6 en la ci& do Castro de San Millh (Mpez Cuevillas-Taboada, 1958, 
301-31 1). Los trabajos se centran, en una serie de estructuras domdsticas, una de las cuales pre- 
sentaba una fila de piedras hincadas alrededor, interpretada por estos autores como protecci6n 
frente a la humedad o como elemento de sostdn para la techumbre. Por lo que respecta a 10s mate- 
rides, parecen especialmente abundantes 10s realizados en metal. Destacan una serie de lh inas  en 
bronce con decoraci6n de "S", asi como un conjunto instrumental realizado en hierro, asociado 
s e e  10s excavadores a un posible taller de cantero. Pese a tratarse de una estacibn muy romani- 
zada, el volumen de cerhica romana no es demasiado importante. 

En 1961 aparecen publicadas las actas del VI Congreso Nacional de Arqueologia celebrado en 
Oviedo en 1959. La aportaci6n de Taboada, consiste en una nueva sintesis sobre 10s castros biba- 
10s (Taboada, 1961,95- 10 1). Este trabajo, aborda con seriedad la problemitica inherente a la coor- 
dinaci6n entre 10s datos sumistrados por las fuentes y 10s argumentos arqueol6gicos. 

Analiza las estaciones ligadas a esta tribu ( 0  Castro de San Cristdbal, Medeiros, Cidi do Castro 
de San Millh y Laxes das Chas), para despuk referirse a 10s castros de la comarca de Verin, en 10s 
que detecta importantes influencias celtibdricas. El argument0 que da base a esta idea seri refor- 
zado a uavk del estudio de las vias de penetraci6n romanas, partiendo de la consideraci6n de que 
se halladan superpuestas alas indigenas. La penetraci6n de estas influencias celtibdricas en 10s cas- 
tros bibalos, podria venir expresada, a su juicio, por varios factores. Entre ellos destaca, la presen- 
cia de piedras hincadas como sistema defensivo, la existencia de viviendas de planta rectangular, 
las fortificaciones y el hallazgo de verracos. La via de penetracidn cultural seri situada en la con- 
fluencia con Zarnora. 

La bibliografia sobre dpoca castrefia en Orense se inicia en la ddcada de 10s sesenta, con 
un nuevo trabajo de Lorenzo Fernhdez y Taboada sobre las excavaciones practicadas en el 
castro de Cabanca (Lorenzo-Taboada, 1962, 129- 134). Los autores efect~an una extensa des- 
cripci6n del sistema defensivo del establecimiento, provisto de doble recinto, protegido por 



muralla y foso y viviendas de planta cuadrangular con cerimica castrefia y romana. Se refie- 
ren asi mismo, a la existencia de una necr6polis visigoda, sin clarificar la relaci6n existente 
entre ambos yacimientos. 

En 1966 Garcia Roll&, agente de Extensi6n agraria de Celanova, public6 la primera memo- 
ria de excavaci6n sobre Castromao, bajo la supervisibn del director del Museo Provincial de 
Orense, Ferro Couselo (Garcia Roll&, 1962, 197-200). El trabajo se centra prioritariamente en 
la descripcidn de las viviendas excavadas, de planta circular y puerta a nivel superior al del suelo. 
Por lo que respecta a 10s materiales, destaca por su predominio numdrico la ceriimica realizada a 
mano, de pastas negruzcas, fondos planos y perfd en "S". En cuanto a sus decoraciones, abun- 
dan 10s motivos incisos o estampados. El yacimiento proporcion6 tambidn cerhica romana. El 
autor dude a la presencia de varios niveles de habitacibn, separados entre sf por huellas de incen- 
dio; sin embargo no IlegarA a especificar cudes son esos estratos y que materiales aparecen aso- 
ciados a cada uno de ellos. 

El liltimo trabajo incluido en esta etapa, serii un informe de la excavaci6n del castro de la 
Muradella presentado por Taboada en el Noticiario ArqueoMgico Hispinico de 1966-68 
(Taboada, 1966-68, 190-207). Tras referirse brevemente a 10s antecedentes que promovieron 
la intervenci6n arqueol6gica en el yacimiento, el autor dude a las caracteristicas de su empla- 
zamiento. La estaci6n se encuentra localizada en el valle del Thega ,  lugar, junto con el valle 
del Btibal, sobre el que se polariza gran pate  de la trayectoria investigadora de Taboada. Despuds 
de describir la planta y carActer de las estructuras exhumadas, realiza un inventario de 10s mate- 
riales. Su interpretaci6n global constituye, sin duda, el aspect0 m h  interesante del trabajo, por 
cuanto emite datos que permiten conocer ciertas pautas de poblamiento en el mundo castre- 
fio-romano. Concluye Taboada, en la existencia de un establecimiento romano de tip0 "villa", 
superpuesto al castro romanizado. - - 

En estos liltimos aiios de la ddcada de 10s sesenta, la actividad investigadora continiia siendo 
protagonizada por 10s mismos autores a que hemos venido aludiendo reiteradamente desde la post- 
guerra. A partir de 1967, el Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento agrupari a quienes 
venian colaborando desde su creaci6n en 1944, en la Secci6n de Arqueologfa y Prehistoria dirigi- 
da por Bouza Brey. Un nuevo revulsivo vendri a sumarse a raiz de la llegada del Dr. Balil a la pri- 
mera Agregaduria de Arqueologia de la Universidad de Santiago, refonando el peso especifico de 
la institucicin universitaria, asurnido hasta entonces, por la Catedra de Prehistoria encabezada por 
Alonso del Real. La actividad desarrollada por Balil, origin6 la creaci6n de un Seminario especia- 
lizado en Arqueologia, al tiempo que cristaliza la aparici6n de una nueva escuela de investigado- 
res cuya meritoria labor se extiende hasta nuestros &as. 

Una vez expuestas por orden cronol6gico las aportaciones bibliogr4ficas de esta segunda etapa 
de nuestro siglo, se impone la necesidad de una valoraci6n global sobre 10s resultados y tendencias 
investigadoras apuntadas en tan dilatado margen temporal. 

En primer lugar, nos parece interesante destacar el protagonismo adquirido por aquellos auto- 
res vinculados directa o indirectarnente con la iniciativa cultural orensana, que tipific6 10s estu- 
dios durante la fase anterior. En efecto, la figura m b  sefiera de la etapa hasta 1958, serii Upez 
Cuevillas, con todo el bagaje cientifico y metodol6gico acumulado desde su incorporaci6n activa 
a 10s estudios sobre Pre y Protohistoria gallegas a partir de 1922. El resto de las personalidades inte- 
resadas en el estudio de las manifestaciones castrefias de la provincia de Orense, es& vinculadas 
a Cuevillas por lazos de magisterio o colaboracibn y en definitiva, por un importante grado de afi- 
nidad ideol6gica y cientffica. 



Esta circunstancia favorece, desde nuestro punto de vista, la perpetuacicin de ciertos enfoques 
interpretativos y de m a  linea de andisis que se mantiene hasta momentos demasiado pr6ximos a 
nuestro dias. 

Quid el punto mds importante sobre el que gira el cariaer continuista del periodo, venga dado 
por el mantenimiento de la tesis celtista. Los presupuestos que atribuyen al elemento celta la gdne- 
sis de la Cultura Castrefia, se mantienen vivos en toda su pureza hasta 1953-54. Estos aiios coin- 
ciden con 10s de sendas publicaciones de Cuevillas sobre sintesis generales del periodo (L6pez 
Cuevillas, 1953 a; 1954 b, 5-35), en las que comienza a sopesar el rol desempefiado por el ele- 
mento aut6ctono en la base de formaci6n de la Cultura de 10s Castros. 

En su a f h  por profbndizar en 10s origenes dtnicos de este sustrato previo, identificard de la 
mano de Bosch Gimpera, a 10s protagonistas de la Edad del Bronce gallega con 10s Oestrimnios 
citados por Avieno. No dudard sin embargo, a la hora de justificar la aparici6n de ciertos materia- 
les de filiaci6n indoeuropea, en defender la existencia de m a  invasi6n celta. Segh  dl, este aporte, 
influido por elementos de otras culturas europeas con las que entran en contact0 a lo largo de su 
camino, serd suficientemente importante como para producir la completa celtizaci6n del NW 
(Mpez Cuevillas, 1954 b, 13). 

El peso del elemento celta permanece vivo, no s61o en las publicaciones del propio Cuevillas, 
sino en las de la totalidad de autores que asumen las investigaciones ligadas a la dpoca castrefia en 
Orense a lo largo de este periodo. 

Otros atavismos presentes en la bibliografia, se suman a la herencia del periodo anterior. El pri- 
mero de ellos reside en la importancia concedida a 10s estudios del marco geogr&o, no exentos 
en muchas ocasiones, de ciertos tintes deterministas y con extensi6n a veces superior, al propio 
estudio arqueolcigico. Un segundo elemento, seria aquel que sigue incorporando 10s datos del fol- 
klore actual a argurnentaciones que deberian apoyar dnicamente en bases cientificas. 

Por lo que respecta a la orientaci6n de la aaividad investigadora de la etapa, se deteaa m a  impor- 
tante polarizaci6n en torno a 10s trabajos de prospecci6n y excavaci6n de castros. Asi, de un total de 
treinta y dos fichas biblio&cas, diez recogen 10s resultados de exploraciones superficiales y cator- 
ce estarh relacionadas con las campaiias de excavaci6n practicadas en recintos castrefios de Orense. 

La labor prospectiva, abandonad la actuaci6n por comarcas iniciada por el Serninario de Estudos 
Galegos, centrhdose en el trabajo sobre yacimientos especificos. La 6nica excepci6n a esta prdc- 
tica tan difundida, serd la representada por 10s trabajos de Taboada sobre la zona de Verin (Taboada, 
1950,331-344; 1955,333-352). 

La metodologia aplicada a la publicaci6n de estos informes, parece ser comdn en todos ellos. 
Suele tratarse de breves memorias, en las que prima la descripci6n de 10s elementos defensivos y 
un tratamiento de 10s materiales limitado, como mbimo a un simple catdogo. 

El panorama no variad substancialmente en lo que se refiere a las memorias de excavaci6n. El 
mdtodo tradicional sigue aferrado al descubrimiento de estruauras arquitect6nicas. Esta concep- 
ci6n repercute en el hecho de que el eje preferente de la interpretacibn de 10s restos, se circunscri- 
ba casi exclusivamente, a Ia constituci6n de 10s sistemas defensivos y a la tipologia de las cons- 
trucciones dombticas. 

Los castros que concentran la mayor parte de las intervenciones arqueolbgicas, son 10s de Cameixa, 
San C i b h  das L& y aquellos situados en el valle del Bdbal (Medeiros y Ci& do Castro de San Mill&). 

El primero, resulta especialmente significativo, ya que proporciona la primera secuencia estra- 
tigr&ca extraida en un castro de la provincia (Mpez Cuevillas Lorenzo, 1948,288-305; Cuevillas, 
1952,75-81,82- 91). Sin embargo, la excavacibn de San Cibrh en 1947 por Lorenzo Fernhdez, 



y Chamoso Lamas (Chamoso, 1954,406-410; 1954-55,114-130) pretende abundar en el cono- 
cimiento del complejo defensivo de la estacidn, ya iniciado por el propio Cuevillas en la primera 
etapa. Distinto a 10s casos anteriores, es el representado por 10s castros del Bdbal, cuya excavaci6n 
se halla relacionada con la blisqueda de argumentos arqueol6gicos que refrenden el asentarniento 
en la zona de la tribu bibala (Taboada, 1953,61-72; Mpez CueviUas-Taboada, 1953,15 1-1 57; 
1955,69-89; 1958,301-311; Taboada,1959-61,95-101). 

La atencibn prestada al estudio de manifestaciones concretas de la Cultura Castrefia en Orense 
durante esta etapa historiograca, puede deducirse del corto n h e r o  de trabajos de este tipo, ocho 
en total. 

La orfebreria castrefia provincial, por ejemplo, aparece representada por sendos trabajos de 
L6pez Cuevillas y Lorenm Ferndndez sobre las arracadas de Villar de Santos e Irixo, respectiva- 
mente (Mpez Cuevillas, 1939, 141-148; Lorenzo, 1943-44, 127 ss). Ambos andisis valoran ya, 
la suma de influencias que confluyen en la realizaci6n de este tip0 de piezas. Nos parece destaca- 
ble la cierta profindidad con que serd abordado el estudio de este tema, que supera con mucho, 
el interds prestado a otros conjuntos materiales de 6poca castrefia. 

Sin duda, una de las cuestiones m& desatendidas durante esta fase es la cerhica. Los infor- 
mes de prospecci6n y excavaci6n se refieren, a menudo a la existencia de este tip0 de hallazgos. Sin 
embargo, el tratamiento a que serd sometida en la mayor parte de 10s casos, se limita al de un mero 
inventario acompafiado del calificativo de "cerhica castrefia" en sus variantes lisa y decorada. 
Existe, no obstante, cierta toma de conciencia entre 10s especialistas, sobre el cardcter deficitario 
de esta materia. Asi en 1950, Taboada subrayard la necesidad de publicar en conjunto, todo este 
volumen de materiales. Este autor serd protagonista de un intento aislado de ensayo tipolbgico, 
con las piezas procedentes de 10s castros de Cabreirod (Taboada, 1950,331- 344). 

Otra de las cuestiones m k  espinosas planteadas por la bibliografia de esta etapa, serd la que se 
refiere a la cronologia. Ya en el trabajo de 1939, Mpez Cuevillas aludia a la problemdtica tempo- 
ral de la Cultura Castrefia, como relacionada con la n a d e z a  misma de 10s yacimientos, todos 
ellos lugares de habitaci6n y sin constancia clam de necr6polis anteriores a las romanas (Mpez 
Cuedas, 1939,148). 

Algo se avanz6 durante esta fase, desde que este autor expresara su preocupaci6n, mediante el 
logro de una sola estratigrafia (Cameixa). Salvo esta excepci6n, la mayor parte de 10s trabajos se 
encuentran desprovistos de matizaciones concretas de indole cronolbgica. En caso de que las pose- 
an, la dnica disyuntiva contemplada serd aquella que se refiere a la presencia o no de materiales 
romanos. Desde nuestro punto de vista, la escasa dedicaci6n prestada a 10s rnateriales arqueolbgi- 
cosy puede hallarse entre las causas que influyeron en este estado de cosas. 

IV.3.- La historiografia sobre Cultura Castrefia en Orense entre 10s ahos setenta y 
nuestros &as. 

La creacibn, durante 10s dtimos aiios del decenio anterior, de la Secci6n de Arqueologia y 
Prehistoria del Instituto Padre Sarmiento y la Ilegada del profesor Bald a Santiago, marca el inicio 
de esta dtima fase de la investigaci6n. Como se apunt6 con anterioridad, la incorporaci6n de la 
Arqueologia al panorama universitario gallego propiciard el surgimiento de una escuela arqueol6- 
gica, que cristalizari poco despuh con la formacibn de un excelente cuadro de investigadores. 

A este ambiente favorable, debe sumarse, a escala provincial, el de la revitalizaci6n del Museo 
de Orense, que vuelve a abrir sus puertas en 1968 tras la prohnda reforma a que se vi6 sometido. 



Una de las primeras actuaciones de este organism0 produjo como resultado, la creacibn de una 
nueva revista destinada a cubrir el vacio creado con la desaparicibn del Boletin de la Comisibn 
Provincial de Monumentos de Orense en 1960. El primer nlimero del Boletin Auriense verd la luz 
en 1971, bajo el patrocinio del propio Museo y la Fundacibn Barrid de la Maza. 

Durante la primera mitad de la ddcada de 10s setenta, prosiguen sus trabajos algunos de 10s auto- 
res & activos de la etapa anterior. En 1970, Xaquin Lorenzo p u b l i d  una breve noticia sobre un 
tesorillo procedente de Calvos de Randin (Lorem, 1970,228-232). Los materiales, procedentes de 
un hallazgo fortuito, s e h  puestos en relacibn por este autor, con la actividad de un orfebre arnbu- 
lante. La adxripci6n del tesorillo a la epoca castrefia parece muy clara, a juzgar por el tip0 de cerhi-  
ca asociada, si bien, 10s elementos de juicio de que dispone, le impedirh afinar mds esta cronologia 

Un afio mds tarde, este mismo autor en colaboracibn con el director del Museo de Orense, Ferro 
Couselo, inauguran el primer nlimero del Boletin Auriense, con un trabajo sobre la tessera bospita- 
lis aparecida en Castromao durante la carnpaiia de 1970 (Ferro Couselo-Lorenzo, 1971,9-15). 

Se trata de una plancha de bronce inscrita en letras capitales, que contiene un paao de hospi- 
talidad entre 10s Coelerni y el prefect0 de la Cohorte Primera de 10s Celtiberos. El hallazgo tuvo 
lugar, en el interior de una vivienda de planta rectangular, destinada a usos comunales, quid de 
tip0 religioso (Ferro Couselo Lorenzo, 1971, 11). La asociacibn del documento con este antiguo 
oppidum, induce a estos autores a situar el territorio de 10s Coelerni en esta zona, prbxima a Celanova, 
y su capital -Coeliobriga_ en el propio Castromao. 

Las intervenciones arqueoliigicas en esta importante estacibn castrefia propiciarAn nuevos tra- 
bajos entre 1971 y 1980. 

El primero de ellos, serA la memoria realizada por Garcia RollAn sobre la campasia de excava- 
ci6n practicada en el castro durante 1966 (Garcia Rollh, 197 1, 17 1-2 1 1). La organizacibn de 10s 
datos, el estudio del entorno y las vias naturales de comunicacibn, participarh ya de la linea ofre- 
cida por 10s informes de excavaci6n modernos. Los trabajos se centraron en la excavacibn de la pla- 
taforma superior del castro, donde fueron exhumadas un total de trece construcciones domesti- 
cas. Por primera vez un yacimiento orensano, salvo la estratigraffa conseguida por Cuevillas en 
Cameixa, da respuesta al problema cronolbgico, mediante la identificacibn de cuatro estratos arque- 
ol6gicos, dos de ellos con probada presencia romana. 

La publicacibn de 1976, se refiere a 10s trabajos realizados en el yacimiento durante la campa- 
fias de 1970 a 1973, por Ferro Couselo y Lorenzo Fernhdez (Ferro Couselo-Lorenzo, 1976,347- 
354). El escueto contenido de esta publicacibn, le proporciona el cardcter de un avance sobre la 
memoria definitiva. En dl, se refieren a 10s hallazgos mds interesantes obtenidos durante estos aiios, 
entre 10s que destacan la tessera hospitalis (Ferro Couselo-Lorenzo, 1971, 5-1 9), un tesorillo de 
denarios, cuya cronologia abarca desde el siglo I1 a.C hasta kpoca tiberiana, asi como una vivien- 
da fechable en el siglo I1 d.C. 

Precisamente el estudio de una de las construcciones domesticas de Castromao, dard origen a 
un nuevo trabajo de Lorenzo FernAndez sobre el yacimiento (Lorenzo, 1980,203- 210). Se trata 
de una vivienda de planta circular, situada en una zona de importante pendiente. La adaptacibn 
tkcnica a este espacio tan peculiar, justifica el inter& del autor por esta construccibn. El tema ofre- 
ce la oportunidad a Lorenzo para replantear dos de 10s viejos problemas de la arquitectura domes- 
tics castrefia. El primero de ellos, se refiere a la superacibn de la hipbtesis de la cobertura cbnica, 
reservada, a su juicio, quid  a viviendas de grandes dimensiones. Respecto al problerna del acceso 
a las casas desde el exterior, destaca la ausencia de patrones fijos, dada la documentacibn de casos 
con la entrada al nivel del suelo junto a otros que la poseen a nivel superior. 



Con anterioridad a esta dtima aportacicin sobre Castromao, Rodriguez Gracia publica una 
serie de materiales recogidos de forma casual en el castro de Trelle (Rodriguez Gracia, 1978,323- 
325). El articulo, de contenido sumamente escueto, se limita enumerar y describir las piezas, sin 
prohndizar en su estudio y significacibn. 

La actividad arqueolcigica desplegada durante la dtima ddcada, ha concentrado su esheno en 
la realizacicin de nuevas campafias de excavacicin en 10s castros de San Cibrdn das U y Cid4 do 
Castro de San Millh, asi como en el, hasta entonces inedito, Castro Coto do Mosteiro. A1 frente 
de 10s trabajos realizados en el primero de 10s establecimientos citados se h d a  desde 1982 Bieito 
Perez Outeirifio, colaborador del Museo Provincial y Secretario del grupo Marcelo Macias. 

Fruto de esta actividad, cuyo programa de trabajos responde a la iniciativa del citado grupo 
de colaboradores del Museo, s e rh  las publicaciones con 10s resultados obtenidos en diversas 
campafias. 

El primer informe aparece en 1985 (Perez Outeirifio, 1985, 213-260). Se trata de una com- 
pleta memoria en la linea tipificada por las publicaciones actuales. La declaracicin de objetivos jus- 
tifica la actuacicin en puntos concretos, a fin de ir dando respuesta a ciertos interrogantes plante- 
ados desde las primeras excavaciones del yacimiento. De este modo, se ha podido documentar el 
carhcter de la puerta E. del recinto interior, cuya entrada no resultaria practicable para el trhnsito 
de carros y que se encuentra provista de dos construcciones rectangulares. Parece que la funcicin 
de tales estructuras, estarfa relacionada con el control del paso de un recinto a otro, al tiempo que 
parecen reivindicar una cronologia situable en torno al carnbio de Era. Por lo que respecta a la cerh- 
mica, el autor destaca dos ausencias interesantes respecto a 10s resultados obtenidos en anteriores 
excavaciones. Se refiere a 10s vasos subcilindricos tan abundantes en el recinto periferico y a las pie- 
zas decoradas con motivos triangulares. 

Otra de las publicaciones sobre el castro, se refiere monogr&carnente a una de las estructuras 
arquitectcinicas descubiertas durante la campafia de 1982 (Perez Outeirifio, 1985-86,29-34). Se 
trata de un elemento cuadrangular, provisto de tres gradas a mod0 de pedestal. Su excavador inter- 
preta que debi6 formar parte de un monument0 m h  complejo totalmente arrasado y fechable en 
dpoca flavia. La datacicin propuesta y el reaprovechamiento de materiales de dpoca augustea en su 
construcci6n, serh puestos en relacicin con las reformas urbanisticas de algunos yacimientos cas- 
trefios en Cpoca flavia. 

En 1986 Rodriguez Gondez y Farifia hacen pcblica una Memoria de las excavaciones moder- 
nas efectuadas en Cid4 do Castro de San Milldn (Rodriguez Gondez-Farifia, 1986,39- 89). Estos 
trabajos se enmarcan en las dos lineas de aauacicin complementarias planificadas por el Museo 
ArqueoMgico Provincial de Orense, en las que se pretende abordar la prospeccicin sistemhtica de 
Areas comarcales y un mayor conocimiento de algunas estaciones concretas. 

El proyecto inicial de intervencicin en este castro plantea la necesidad de obtener una visicin 
global del yacirniento, mediante el trazado de un sondeo transversal que cortara 10s tres recintos 
de que consta el asentamiento. La novedad aportada por estos trabajos, consiste en la localizacicin 
y estudio del acceso S. y la emisicin de las primeras conclusiones acerca de la secuencia construc- 
tiva de 10s recintos (Rodriguez Godez-Farifia, 1986, 67). Menos precisiones ha permitido el 
escasamente clarificador conjunto material exhumado, cuya iinica diferenciacicin en 10s niveles 
superior e inferior estriba en la presencia-ausencia de tegulas. Los autores indican que las piezas 
susceptibles de ser datadas, pueden situarse en torno al cambio de Era o ya, en dpoca tardia. 

En 1987 se inicia la serie de publicaciones relacionadas con el Castro Coto do Mosteiro a cargo 
del responsable tdcnico de las excavaciones, Orero Grandal, quien en 1986 tuvo ocasi6n de aiia- 



dir dos nuevos ejemplares al conjunto de 10s "guerreros galaicosn (Orero Grandal, 1986,91-105). 
El estudio de materiales singulares exhumados en la excavacibn de Coto do Mosteiro genera sen- 
dos trabajos firmados por el autor que venimos citando, en 10s que se aborda el estudio de piezas 
liticas y fibulas respectivamente (Orero Grandal, 1987; Idem, 1988-9). La presentacibn oficial del 
yacimiento tiene lugar en 1988, mediante la publicacibn de 10s resultados obtenidos en las cam- 
paiias de 1984 y 1985 (Orero Grandal, 1988). En este primer informe se incluye una descripcibn 
de las tareas realizadas, asi como el elenco de 10s materiales asociados a 10s cortes practicados en 
ambas campaiias. Las primeras conclusiones contribuyen a caracterizar el asentamiento como un 
castro emplazado a media altura, dotado de defensas artificiales y centro de una interesante acti- 
vidad metalfirgica artesanal (Orero Grandal, 1988, 34-36). El espacio temporal que enrnarca la 
ocupacibn del establecimiento parece ser amplio, tal y como permite adelantar el conjunto mate- 
rial asociado, en el que se ha documentado la presencia de cerdmica estampillada e incisa junto a 
elementos de datacibn romana. El estudio pormenorizado de estructuras y materiales previsto para 
un hturo trabajo (Orero Grandal, 1988,5), puede ampliar la informacibn prelirninar de que dis- 
ponemos hasta el momento sobre esta interesante estacibn castrefia. 

Finaliido el repaso bibliogrdfico de la etapa historiogrdfica m b  reciente, nos hallamos en con- 
diciones de poder valorar su aportacibn. Habd podido deducirse a t r a~& de la orientacibn de 10s 
distintos trabajos presentados, el notable avance experimentado por la investigacibn en distintos 
aspectos. 

Q u i d  la tendencia m b  Ilamativa, sea aquella que se materializa en la excavacibn de las m4s 
destacadas estaciones castrefias de la provincia. Esta concentracibn de esherzos, repercute en la 
importancia de 10s resultados obtenidos y en el interds por una caracterizacibn global de 10s esta- 
blecimientos. A todo ello, debe sumarse la aplicacibn de tdcnicas modernas de excavacibn, que per- 
miten un mayor aprovechamiento de la informacibn contenida en cada uno de 10s registros arque- 
olbgicos. 

El nuevo impulso de la arqueologia castrefia de Orense, se ha visto fomentado mediante el res- 
paldo oficial. Este apoyo se encuentra canalizado por el momento, a travds de 10s planes de acti- 
vidades del Museo Provincial, dirigido desde 1975, por F. Farifia y por la apertura de una serie 
monogrdfica sobre 10s castros gallegos promovida por la Xunta, en la que se inscribe la dtima de 
las publicaciones citadas. 

Por otra parte, las tendencias investigadoras apuntadas por 10s dtimos trabajos, se alejan nota- 
blemente de las que analizamos en fases anteriores. Seri destacable en este sentido, el abandono 
de aquellos trabajos centrados exclusivamente en el estudio y descripcibn de las estruauras arqui- 
tectbnicas. A partir de este momento, el sistema defensivo o las construcciones domhticas, serin 
consideradas como un elemento mas de 10s que concurren en las manifestaciones peculiares de esta 
cultura. 

A pesar de estos avances positivos, existen algunas parcelas de la arqueologia castrefia provin- 
cial,que a h  no han recibido la atencibn que debieran. En un momento en que ciertas escuelas 
arqueolbgicas propugnan el abandono de 10s estudios materiales, destacamos la ausencia de sinte- 
sis globales sobre la ergologfa castrefia en la provincia de Orense. 

Otro tema altamente deficitario, seri aquel que se refiere el estudio de las actividades econb- 
micas que se dan cita en 10s distintos establecimientos excavados. Pese a la existencia de estudios 
generales al respecto, (Cuevillas, 1966; Blhquez, 1968; Vhquez Varela, 1973,309 ss.) y andisis 
muy especializados, aplicados a casos concretos de otras provincias (8), las iniciativas relacionadas 
con Orense, son, hasta el momento, nulas. 



Por lo que respecta al enfoque hist6rico que preside la etapa, habrd que referirse inevitable- 
mente al abandon0 de la tesis celtista que protagonizara las interpretaciones de la Cultura Castrefia 
desde el siglo XIX. En efecto, las obras generales sobre la Cultura Castrefia, habian comenzado a 
poner en tela de juicio el panceltisrno de la historiografia, desde rnornentos incluidos en la fase 
anterior (9). Sin embargo, la permanencia de esta tesis en 10s estudios provinciales hasta la ddca- 
da de 10s aiios setenta, debe ponerse en relaci6n con la continuidad de investigadores adheridos 
desde antiguo a la causa del celtisrno. Los estudios m h  recientes valoran de mod0 mucho m k  pon- 
derado el elemento "cdltico", como uno de 10s ingredientes, que surnado a otros, propici6 la gbne- 
sis de esta peculiar cultura. 

V- Consideraciones hales 

El estudio realizado sobre la bibliografia de dpoca castrefia general hasta el siglo XX y aplicado 
a la provincia de Orense a lo largo de la presente centuria, ha permitido, como se pretendi6 en un 
principio, efectuar una aproximacibn a las tendencias historiogrAficas que presiden el terna en cada 
una de las etapas propuestas. 

Desde las prirneras referencias medievales hasta las investigaciones de nuestro &as, 10s enfo- 
ques histciricos, el contenido cultural y la metodologfa aplicados a la Cultura de 10s Castros, han 
experimentado un avance similar al registrado por otras parcelas cientfficas. 

Si bien la actividad arqueol6gica propiamente dicha, no tiene inicio hasta 10s aiios veinte 
de nuestro siglo, el contenido de ciertas interpretaciones vigentes hasta rnornentos rnuy cerca- 
nos a nosotros, reivindican como punto de partida ciertos ternas acufiados con anterioridad al 
siglo XX. 

En la rafz de la importancia concedida al estudio de 10s castros corno lugares fodcados, se 
encuentran por ejemplo, desde ciertas alusiones medievales, hasta aquella idea, presente en auto- 
res como Villaarnil y Castro, que induce a considerar este aspeao corno el rasgo distintivo de esta 
Cultura. 

Sin duda, el tema que durante m h  tiempo ha perrnanecido asociado a 10s estudios sobre dpoca 
castrefia es el del celtisrno. Esta tesis fue introducida por la historiografia romhtica desde 1838 y 
adoptada por algunos de sus m k  destacados miembros, como base definidora para la naciente teo- 
ria del Nacionalismo gallego. Ya en nuestro siglo, serd retomada por la vanguardia politico-cultu- 
ral del Orense de 10s aiios 20, como una de las argumentaciones en que apoya la demostraci6n de 
la peculiaridad de Galicia. 

Pese a la bdsqueda de fines similares, el celtismo modern0 serd aplicado a la Arqueologfa, con 
un mdtodo cientifico del que carecieron las Historias del siglo precedente y que perrnitird dese- 
char interpretaciones corno las que asociaban 10s monurnentos rnegalfticos con el mundo cdltico. 

Si en sus inicios, la presencia de esta concepci6n repercutid de mod0 favorable en la rnultipli- 
caci6n de trabajos referidos a esta Cultura, IlegarA un momento en que esta dependencia lastre 
negativamente el tratamiento de una dpoca hist6rica tan interesante corno la que abordamos. No 
serd hasta el inicio de la ddcada de 10s aiios setenta cuando desaparezcan de la bibliografia alusio- 
nes tan explicitas como "expolio celtorrornano", "oppidum celta", "costumbres cdlticas", etc. 

(8).- Muy interesante resulta la nueva lfnea de investigaci6n desarrollada por J.M. Vhqua Varela: Vhquez Varela, 1974-75, 
195 5s; 1975 b, 500 ss; 1975 a, 141 5s. 

(9).- V k  pot ejernplo la sintesis de Blanco Freijeiro. (Blanco Freijeiro, 1960, 179-194). 



Por lo que respecta a la temAtica abordada a lo largo de todas las etapas que hemos aislado, reca- 
pitulamos 10s aspectos que han concentrado en mayor medida, el interds de 10s investigadores. No 
ofrece dudas, a partir de 10s datos proporcionados por el trabajo de recopilaci6n bibliograca, que 
el tema rey por excelencia, ha resultado ser el andisis de las estructuras defensivas y domdsticas de 
10s establecimientos castrefios. 

El problema de 10s materiales asociados a estos yacimientos, permanece sin soluci6n hasta nues- 
tros dias. Los hicos estudios de que se dispone a escala provincial, son aquellos incluidos en las 
memorias de excavaci6n o 10s relacionados con prospecciones de superficie, desprovistos general- 
mente de cualquier andisis al margen de su descripci6n o adscripci6n cultural. Los iinicos mate- 
rides asociados al mundo castrefio que han revestido suticiente importancia como para generar 
publicaciones propias, serh  10s relacionados con la orfebreria (Cuevillas, 1939,141-148; Lorenzo, 
1943-44, 127 ss.). 

El tema de la religiosidad del mundo castrefio recibe su mayor atenci6n en las obras del siglo 
XIX, donde serh abordado a partir de libres interpretaciones de las fuentes clkicas. En nuestro 
siglo, esta cuesti6n pierde interds, a juzgar por el niunero de trabajos especificos y se limita al estu- 
dio de ciertos elementos, presuntamente relacionables con prdcticas religiosas y r i d e s  (Lorenzo, 
1948, 157-212; Mpez Cuevillas-Lorenzo, 1952,5-54; L6pez Cuevillas, 1954, 18 1-191). 

Con todas estas precisiones sobre las lfneas que han tipificado 10s estudios en el pasado, quid 
conviniera expresar las necesidades, que, desde nuestro punto de vista, tiene hoy planteadas la 
arqueologia del mundo castrefio en la provincia de Orense. 

La labor m b  apremiante parece ser aquella que plantee un estudio completo de la cerhica 
castreria provincial, tal y como se ha venido haciendo en relaci6n a otras zonas geogrhficas 
(Monteagudo, 1945,237 5s; L6pez Cuevillas, 1953 b, 253 ss.). S610 de este modo, podrh anali- 
zarse las concomitancias y diferencias de las decoraciones respecto a Areas m k  alejadas. Este tip0 
de estudio no deberia centrarse hicamente en el material procedente de excavacidn, sino recoger 
tambidn el depositado en el Museo Provincial fruto de prospecciones antiguas o modernas. 

Otro tip0 de estudio, cuyo inter& parece ratificado por trabajos realizados en otras provincias, 
seria el dedicado a1 andisis de 10s restos asociables con actividades econ6micas y comerciales. 
Destacamos en este sentido, la ausencia de estudios analiticos sobre la micro y macrofauna, asi 
como datos de reconstrucci6n paleoambiental. 

Resulta necesario tambidn, proseguir la lhea de excavaciones en castros, del modo apuntado 
en 10s liltimos aiios. Estos es, debe procederse a una cuidadosa selecci6n de 10s yacimientos, en un 
intento de promover la obtenci6n de series estratigr&cas que permitan el establecimiento de secuen- 
cias cronol6gicas completas de la ocupaci6n de 10s castros. 

Otro tip0 de actuaci6n, seria el destinado a cubrir el vacio de prospecciones sistemhticas, cre- 
ado a raiz del desmantelamiento del Serninario de Estudos Galegos y que comienza a ser retoma- 
do a iniciativa del Museo Provincial. Un intenso conocimiento del terreno y del niimero de yaci- 
mientos castrefios, permitirh extraer conclusiones tan interesantes como las obtenidas en el &ea 
leonesa (Shchez Palencia-Fernhdez Pose, 1985). 

La cobermra de todos estos aspectos, harA posible la ampliacibn de nuestros conocimientos 
sobre ciertas cuestiones de la Cultura Castrefia orensana, tal y como parecen apuntar las idtimas 
tendencias surgidas en el panorama de la investigaci6n provincial. 
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