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PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA INTENSIVA 

DEL TERRITORIO DE A ROCHA 

(SANTIAGO DE COMPOSTELA)  

1.  PRESENTACIÓN 

La presente memoria recoge los resultados de la actuación arqueológica realizada en el entorno 

del Castillo de A Rocha, dentro del término municipal de Santiago de Compostela.  

Los trabajos realizados han consistido en una prospección intensiva del entorno de esta fortaleza, 

planteada como un trabajo complementario al Estudio de documentación Histórica y a la Excavación 

arqueológica, restauración y estudio del yacimiento, que se han desarrollado en el marco del Proyecto 

arqueológico para el estudio, recuperación y puesta en valor de la Fortaleza de A Rocha Forte. A 

continuación se tratan pormenorizadamente los objetivos concretos de la actuación, la metodología 

empleada y el desarrollo y los resultados de este estudio.  

2.  LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL ÁMBITO DE ESTUDIO 

El proyecto subvencionado contemplaba como último objetivo, el estudio y puesta en valor de la 

Fortaleza de A Rocha Forte. Atendiendo a este objetivo finalista y partiendo del conocimiento de 

trabajos anteriores, se diseñó un programa de prospección intensiva que pretendía recoger, contrastar y 

descubrir nueva información del entorno inmediato en el que se enclava esta fortaleza. El espacio 

objeto de esta intervención ha sido, por tanto, la cubeta en la que se localizan los restos del castillo y el 

entorno próximo, tal como se representa en los planos 1 y 2.  

 

Figura 1. Fotografía aérea general del entorno próximo al castillo. 
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El ámbito de estudio se localiza al sur del Término Municipal de Santiago de Compostela e 

incluye la parte suroccidental de la parroquia de Santa María de Conxo, la zona suroriental de la 

parroquia de San Martiño de Laraño y, ubicada entre ambas, la zona sur de la parroquia del Divino 

Salvador de Vidán (plano 3). 

Fisiográficamente, la zona engloba un pequeño tramo del río Sar, entre A Volta do Castro (actual 

Ponte da Rocha) y A Ponte Vella de Vidán, donde desemboca el Sarela. Se trata de un tramo donde el 

Sar discurre bastante encajado, siguiendo un trazado curvo en dirección noroeste. El río también 

presenta un meandro en la zona media de este tramo, donde desemboca el Rego do Vilar. Este arroyo 

nace en el Milladoiro y fluye en dirección norte, flanqueando el Castillo de A Rocha por el este, hasta 

llegar al Sar. La cuenca del Rego do Vilar ocupa la mayor parte del área de estudio. Hacia el este se 

encuentra delimitada por las estribaciones noroccidentales de los Montes de Montouto, donde se 

localizan las colinas de Rairo y Regueiro. Hacia el oeste su límite son los Montes de Quintáns, una 

dorsal paralela de relieve suave y redondeado, que se extiende desde el Agro da Madalena (al sur del 

límite municipal) hasta la ribera del Sar. En el estudio se incluye también la ladera occidental de estos 

montes hasta el Rego de Coira, otro de los afluentes de la vertiente meridional del Sar. Las alturas 

máximas se dan en la zona sur del ámbito de estudio como el Agro da Nova (266 m) y O Regueiro 

(302 m). 

En general se trata de un espacio fuertemente antropizado en la actualidad, marcado por su 

ubicación en torno al eje de comunicación norte-sur (Santiago-Pontevedra) y este-oeste (Santiago-

Noia). Esta situación estratégica ha sido también la causa de la construcción de nuevas infraestructuras 

como la N-550, la autopista A-6, la autovía de Noia o la línea de ferrocarril, que han modificado y 

segmentado este ámbito. Sin embargo, a pesar del desarrollo, este entorno cuenta también con espacios 

agrarios tradicionales (tierras de cultivo y zonas de bosque) y diversos núcleos rurales con una 

importante riqueza en lo que se refiere al patrimonio cultural. 

Parroquias Lugares 

Santa María de Conxo Volta do Castro 

(zona occidental) Poza Real 

 O Rial 

 A Rocha Nova 

 A Rocha Vella 

 O Porto 

San Salvador de Vidán Amañecida 

(zona sur) A Ponte Vella 

San Martiño de Laraño A Igrexa 

(zona oriental) Santomil 

 O Casal 

 Coira 

                                                           Parroquias y lugares de la zona de estudio. 
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3.  CONTEXTO DE LA ACTUACIÓN: INTERVENCIONES  

      ARQUEOLÓGICAS EN EL CASTILLO DE LA ROCHA. 

Las intervenciones arqueológicas en el Castillo de A Rocha Forte comienzan en el año 2002, con 

una primera campaña de excavación a cargo de un equipo dirigido por Raquel Casal García y 

Fernando Acuña Castroviejo, profesores de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de 

Santiago de Compostela. Entre el año 2003 y el 2006 se lleva a cabo una sucesión de nuevas campañas 

para la excavación, limpieza y documentación de los restos. En el año 2009  la empresa Terra Arqueos 

ejecuta diversos trabajos de excavación y restauración con el objeto de iniciar la puesta en valor de 

este yacimiento. En el año 2013  la subvención del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

permite el desarrollo de un nuevo proyecto global para el estudio, recuperación y puesta en valor del 

Castillo de A Rocha. Nuestra actuación arqueológica se desarrolla en el marco de esta última 

actuación global sobre la fortaleza. 

      

Vistas aéreas del castillo en el año 2005 (cedida por Carlos Delagado) y tras la última intervención del año 2013 

4.  OBJETIVOS  DE LA ACTUACIÓN. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, el Ayuntamiento de Santiago promovió la ejecución 

de un gran proyecto de intervención arqueológica y puesta en valor del Castillo de A Rocha. Sin 

embargo hasta el momento, los trabajos se habían centrado principalmente en el espacio ocupado por 

el castillo. El objetivo de nuestro trabajo ha sido ampliar el estudio centrándonos en el espacio 

exterior a la fortaleza, con el fin de contribuir a la interpretación de las siguientes cuestiones 

relevantes: 

 La configuración externa del sistema defensivo de la fortaleza. 

 Las características de su emplazamiento y su función estratégica. 

 Las características y ocupación de su entorno durante la Edad Media. 

 La evolución en la ocupación del ámbito de estudio a través del tiempo.  
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Los objetivos del proyecto de prospección poseen también un valor patrimonial ya que, además 

de la documentación, se pretendía también completar el catálogo del Concello con los nuevos 

elementos y referencias. El objetivo último será por tanto, la protección de los elementos del 

patrimonio existentes para frenar la degradación que ha sufrido en las últimas décadas el entorno del 

castillo y su paisaje circundante. En el proyecto de actuación se proponían como objetivos concretos: 

   La elaboración de fichas individualizadas de todos los nuevos elementos. 

   La elaboración de una propuesta de delimitación de los nuevos elementos arqueológicos. 

5.  FASES DE TRABAJO Y METODOLOGÍA 

El Plan Global diseñado en el proyecto se ha desarrollado en tres fases consecutivas: los trabajos 

de documentación, el trabajo de campo y, por último, la elaboración de los resultados. Considerando el 

escaso tiempo para el desarrollo de los trabajos y el hecho de que otros equipos (documentación y 

excavación) continuaban trabajando sobre la fortaleza, se ha procurado mantener un estrecho 

seguimiento de estos resultados. De esta forma se han realizado diversas visitas a la excavación 

arqueológica para seguir su desarrollo y conocer los nuevos hallazgos. Respecto a la labor de 

documentación, ésta ha incluido varias reuniones con el equipo de documentalistas, con el objetivo de 

centrarnos en  las referencias relevantes sobre la zona de estudio e incorporar además  los nuevos datos 

para que pudiesen ser revisados e integrados dentro de los trabajos del equipo de prospección. 

También se han mantenido varias reuniones con la dirección de la excavación y el profesor F. López 

Alsina, con el objetivo de tratar la importancia del enclave de la fortaleza a nivel territorial y su 

influencia sobre el entorno. 

5.1.  Trabajos de documentación 

5.1.1. Vaciado de los elementos catalogados en el PXOM 

En primer lugar se ha realizado un trabajo de documentación preliminar, vaciando la información 

sobre los elementos del patrimonio cultural incluidos en el catálogo del PXOM para la zona de 

estudio. Como resultado se han contabilizado en total 31 elementos. Se trata en general de elementos 

arquitectónicos o etnográficos de época moderna o contemporánea, aunque algunos de ellos podrían 

tener un origen anterior. Los únicos yacimientos arqueológicos catalogados dentro de este ámbito son 

el propio Castillo de A Rocha (GA15078061) y la Mámoa do Porto (GA15078104). A continuación se 

adjunta un listado de los elementos catalogados en el PXOM. 
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Código PXOM Nombre del elemento Localización Plano PXOM 

C-07 Conjunto Parroquial de de Laraño A Igrexa (Laraño) F29 

C-07 bis Iglesia Parroquial de San Martiño de Laraño A Igrexa (Laraño) F29 

D-05 Dos casas en O Carballal A Rocha Vella (Conxo) G30-31 

D-20 Estación de O Casal de Laraño O Casal de Laraño (Laraño) F30 

D-45 Conjunto en O Casal de Laraño O Casal de Laraño (Laraño) F30 

D-46 Dos casas en Coira Coira (Laraño) F31 

D-47 Conxunto en Laraño Laraño (Laraño) F29 

D-50 A Amañecida A Amañecida (Laraño) G29 

D-51 Conjunto en O Porto de Conxo O Porto de Conxo (Conxo) G32 

D-52 Casa en Rial Rial (Conxo) H31 

D-131 Muiño Ponte Vella (Vidán) G29 

D-132 Muiño A Cantaleta (Vidán) G29 

D-168 Conjunto de Santomil Santomil (Laraño) F29 

D-171 Conjunto en San Martiño San Martín de Laraño F29 

E-14 Cruceiro Coira (Laraño) F31 

E-15 Cruceiro en el conjunto parroquial de Laraño A Igrexa (Laraño) F29 

E-18 Cruceiro O Rial (Conxo) G31 

E-57 A Ponte Vella Vidán G29 

E-58 Ponte nos Muiños de Carmela Vidán G29 

F-03 Peto de ánimas Coira (Laraño) F31 

F-14 Lavadero en la Iglesia parroquial de Laraño San Martín de Laraño F29 

F-16 Lavadero Ponte Vella (Vidán) G29 

F-17 Lavadero A Amañecida (Laraño) G29 

F-23 Fuente en el conjunto parroquial de Laraño San Martín de Laraño F29 

F-28 Fuente en Amañecida A Amañecida (Laraño) G29 

F-33 Fuente Ponte Vella (Vidán) G29 

F-49 Palco de música en Laraño Laraño F29 

F-128 Fuente y Lavadero en Santomil Santomil (Laraño) F29 

F-129 Fuente y Lavadero en San Martin de Laraño San Martín de Laraño F29 

GA15078104 Mámoa do Porto O Porto F33 

GA15078061 Castelo da Rocha A Rocha Vella (Conxo) G30 

Cuadro del patrimonio cultural catalogado en el PXOM para la zona de estudio. 

5.1.2. Memorias arqueológicas relacionadas con las últimas obras ejecutadas 

El espacio de estudio ha sido afectado por la ejecución de diversas infraestructuras en los últimos 

años, como la construcción de la autovía de Noia (AG-56) y su enlace con la N-550 y la A-6 o la 

ampliación de la vía para el trazado del AVE. En relación con estas obras se ha realizado la revisión de 

las memorias de los siguientes trabajos arqueológicos: 

 2001. Prospección superficial previa a la duplicación de la Línea Férrea Atlántico entre los 

PPKK 81/820 y 92/000. Tramo Osebe - Santiago. 

Los trabajos fueron dirigidos por Xesús Amado Reino. En el estudio se recogen diversos 

elementos del patrimonio cultural próximos a la vía del ferrocarril, como el conjunto 

parroquial de Laraño, el Hórreo de O Casal, la Fuente y el Lavadero de la Calle Nueva en 
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Laraño, etc. Todos los elementos se incluyen en el catálogo excepto los hórreos. Como 

referencias relevantes se cataloga un tramo de camino empedrado (PU990804S01) en el 

entorno del castillo. Aunque el impacto de la obra fue crítico, ocasionando la destrucción del 

camino, esta información se recoge en la ficha REF-22 (Anexo 3). 

 2001. Prospección arqueológica de la superficie afectada por las obras del “Corredor Santiago-

Bertamiráns-Brión”. 

Los trabajos fueron dirigidos por Juan Cano. El único elemento que se recoge para el área de 

estudio es el trazado del Camino de Santiago, existiendo un impacto severo sobre su trazado a 

la altura de la estación eléctrica. No se localizan nuevos elementos durante la prospección del 

tramo incluido en el área de estudio. 

 2001. Control y seguimiento arqueológico de las obras del “Corredor Santiago-Bertamiráns-

Brión”. 

Los trabajos fueron también dirigidos por Juan Cano. Tampoco se localizan nuevos elementos 

durante los trabajos en el tramo incluido en el área de estudio. 

 2002. Prospección superficial previa a la adecuación y mejora de la Línea Férrea Atlántico 

entre los PPKK 81/820 y 92/000. Tramo Osebe - Santiago. 

Los trabajos fueron dirigidos por Xesús Amado Reino. En el estudio no se recogen nuevos 

elementos del patrimonio cultural a parte de los descritos en la prospección del año 2001. 

 2002. Sondeos valorativos en el entorno del yacimiento de “Castelo da Rocha” 

Los trabajos fueron dirigidos por Iván A. Álvarez Merayo y permitieron la localización de una 

serie de estructuras próximas a la cara noreste del castillo, del otro lado de la vía del tren. La 

información detallada sobre los hallazgos se incluye en la ficha REF-03 (Anexo 3). 

 2004/2005. Control arqueológico LMTS a la Ciudad de la Cultura. 

Los trabajos fueron dirigidos por Víctor Barbeito Pose. La memoria incluye información 

relevante sobre el entorno del castillo y describe los hallazgos realizados en la rúa de los 

Churruchaos. La información detallada sobre el hallazgo se incluye en la ficha REF-01 

(Anexo 3). 

5.1.3. Revisión de la toponimia  

En tercer lugar se ha realizado un estudio de la cartografía antigua y en particular de la cartografía 

catastral (plano 3), con el objetivo de localizar los topónimos significativos. Los datos que proporciona 

está documentación refieren la toponimia de los diferentes parajes, otorgando un mismo nombre al 

grupo de fincas que se localizan en un lugar concreto (vaguada, ladera, rellano, etc.). Sin embargo, la 

información digitalizada por el Catastro no recoge el nombre de cada finca en particular. Esta 

información se encuentra en los antiguos libros de registro que, en la actualidad, se encuentran en el 

“Archivo del Reino de Galicia”, en la Coruña. La consulta de esta documentación específica no ha 
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sido posible debido a la falta de tiempo. En todo caso, la cartografía consultada muestra diversos 

topónimos significativos como A Barreira de Abaixo, Souto Vello, Cerradura Vella, Pena Atalaia, A 

Portela y Calzada. Todos han sido recogidos para su posterior revisión en campo. Mediante las 

encuestas etnográficas realizadas se ha comprobado que la ubicación de los topónimos del Catastro es, 

en general, la correcta. Este trabajo se ha completado con algunas referencias orales, como O estanque 

o Eira Vella y con la toponimia extraída de un documento notarial del año 1952, donde aparecen 

situadas en un plano dibujado las fincas propiedad de D. Ramón Baltar Domínguez (ver Anexo 1). 

Aquí aparece de nuevo  A Barreira, pero también otros topónimos como Calzada de Abaixo y Calzada 

de Arriba.  

5.1.4. Revisión bibliográfica 

El trabajo de documentación ha incluido una revisión de la bibliografía relacionada con el castillo 

y su entorno. Al final de la memoria se incluye un apartado específico con la bibliografía consultada. 

Resaltamos en particular la publicación de E. Portela (2004), que ofrece algunas referencias relevantes 

en el entorno de la fortaleza y una hipótesis sobre el trazado de los antiguos caminos, mencionando 

elementos como A Pontella do Vilar o el Camiño Real por la Rocha. Otras publicaciones como las de 

Mejide Pardo (1970) o Carmona Badía (2003), han permitido recoger información relevante para 

algunos elementos de época moderna o contemporánea como la Fábrica de Cueros de Santomil.  

5.1.5. Referencias aportadas por otros equipos de investigación 

La revisión de la documentación generada por parte de otros equipos de investigación 

participantes en el proyecto (especialmente la facilitada por el equipo de documentación histórica y 

por el de intervención arqueológica) ha sido otro de los objetivos de nuestro trabajo. En particular se 

han tenido en cuenta las referencias a elementos del patrimonio (molinos, caminos, puentes, etc.), que 

pudiesen situarse de forma aproximada dentro del área de estudio, ya que el ámbito del estudio 

documental excedía el propio ámbito de la prospección. Una primera aproximación a los datos 

aportados por el estudio documental evidenciaba, que la mayor parte de los elementos mencionados 

carecían de una referencia a su lugar de ubicación concreto. Por otro lado esta documentación aporta 

escasas referencias a construcciones relacionadas con la fortaleza y su sistema defensivo externo. De 

cualquier manera, se han obtenido una serie de referencias, incluyendo su revisión en la fase de trabajo 

de campo.  

5.1.6. Revisión de la cartografía y fotografía histórica 

El trabajo de documentación también ha incluido la revisión de la cartografía y fotografía 

histórica facilitada por el ayuntamiento y por el equipo de documentalistas. En particular, la fotografía 

aérea del año 1956 y el plano del Instituto Geográfico y Catastral de 1945 han sido especialmente 

valiosos a la hora de analizar la antigua red viaria y la evolución de los diferentes núcleos en la última 

centuria. 
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5.1.7. Elaboración de un plano de elementos del patrimonio y referencias 

Con los datos procedentes del vaciado de la documentación como topónimos significativos, 

indicios en la fotografía aérea, elementos referenciados en la bibliografía y documentación histórica, 

se elaboró un plano provisional de referencias que permitía establecer unas hipótesis previas y 

desarrollar una estrategia a la hora de abordar el trabajo de campo. 

5.2.  Trabajo de Campo: la prospección. 

El trabajo de campo ha consistido en la prospección intensiva del entorno del castillo, según la 

delimitación que se presenta en los planos adjuntos (Plano 1). El espacio objeto de estudio comprende 

no sólo la cubeta en la que se sitúa la fortaleza, sino también sus zonas aledañas.  

5.2.1.  Delimitación del ámbito de prospección 

Por el N el ámbito está delimitado por el vial de la Avda. de Xosé Filgueira Valverde, con los 

núcleos de Santomil, Amañecida y A Ponte Vella incluidos. Por el E incluye el núcleo de Poza Real, 

el de Rial y las colinas de Reiro y O Regueiro. Por el S, el espacio de estudio llega hasta el límite 

municipal que linda con el ayuntamiento de Ames, hasta el polígono del Milladoiro, incluyendo el 

lugar de Porto. Por el W se extiende hacia la vertiente occidental del monte de Quintáns hasta el 

trazado del ferrocarril, incluyendo los núcleos de Laraño, O Casal y Coira.  

5.2.2.  Metodología 

La prospección superficial intensiva ha incluido los siguientes trabajos: 

 Revisión de los elementos catalogados en el PXOM, con el objetivo de verificar su correcta 

localización y su estado de conservación en la actualidad.  

 Revisión intensiva de las zonas con referencias documentales significativas.  

 En el lugar de A Rocha Vella se ha realizado una revisión de las edificaciones y otras 

estructuras fabricadas en mampostería y cantería, que pudiesen ser susceptibles de contener 

materiales reaprovechados, cuyo origen sería la fortaleza, como el Hórreo de la Plaza (REF-

19). El trabajo de campo se ha completado con una serie de encuestas etnográficas entre los 

vecinos de la zona, con el objetivo de completar el trabajo documental. Las referencias orales 

han sido recogidas y sistematizadas por medio de fichas individualizadas. En el Anexo 2 se 

adjuntan un total de 18 fichas, con los testimonios más significativos.  
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5.2.3.  El Sistema de Registro 

El sistema de registro se ha organizado de la siguiente forma: 

 Elaboración de fichas individualizadas para documentar cada uno de los nuevos elementos y 

referencias. En ellas se ha recogido toda la información relativa a su localización y accesos, 

descripción del elemento, estado de conservación  y características del entorno. Todas estas 

fichas se incluyen dentro del Anexo 3 de esta memoria. Los códigos provisionales de los 

nuevos elementos son los mismos que se utilizan en el PXOM, pero precedidos de una N 

(nuevos), excepto las referencias, un grupo que no se recoge en el planeamiento. 

TIPOLOGÍA Código elementos del PXOM Código nuevos elementos 

Arqueología GA15078/000 GA15078/N00 

Arquitectura religiosa C NC 

Edificios, conjuntos rurales y molinos D ND 

Arquitectura del territorio 

(cruceiros, puentes y calzadas) 

E NE 

Elementos menores 

(petos, lavaderos y fuentes) 

F NF 

Hórreos No se recogen NH 

Referencias e indicios No se recogen REF 

        Cuadro con los códigos que se aplican a cada tipo de elemento en las fichas y la cartografía. 

 Todas las fichas cuentan con un plano de localización de cada elemento (escalas 1:10.000 / 

1:5.000 / 1:1.000) y su posición sobre la ortofoto. Además se ha realizado una propuesta de 

delimitación de los nuevos yacimientos localizados durante la prospección.  

 Elaboración de un mapa general con todos los elementos y referencias al patrimonio cultural 

de la zona de estudio (ver plano 8). 

 Elaboración de un mapa de áreas prospectadas sobre la ortofoto de la zona de estudio (ver 

plano 4). 

 Documentación fotográfica general y de detalle de los elementos, su entorno y emplazamiento. 

Se han realizado un total de 783 fotografías y 33 panorámicas que se adjunta en el CD como 

material complementario. En el Anexo 5 se incluye un inventario de todas las fotografías 

realizadas. En el CD se incluye una copia de este archivo en Microsoft Excel, que permite 

realizar las consultas de la fotografía por motivos, zonas de prospección y códigos de 

catalogación.  

 Como documentación grafica complementaria se han elaborando plantas de detalle de los 

molinos (escala 1:50) que se adjuntan en las fichas incluidas en el Anexo 3. 
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5.2.4.  Problemática en el desarrollo del trabajo de campo 

El desarrollo de la prospección intensiva ha tenido como problemática más destacada la 

meteorología. Las fuertes lluvias caídas en el mes noviembre han interrumpido sucesivamente las 

tareas de prospección, provocando una ralentización de los trabajos. Considerando el corto plazo para 

la ejecución del trabajo de campo, ha sido necesario establecer un orden de prioridades, asegurando así 

la revisión de todas las referencias obtenidas durante la fase de documentación. En consecuencia, 

algunas zonas periféricas que carecían de referencias, no han sido prospectadas por falta de tiempo. La 

densa vegetación existente en algunas zonas ha sido otro de los principales impedimentos. En 

cualquier caso, en el Anexo 6 se incluye un mapa general con las áreas prospectadas intensivamente. 

5.3.  Trabajo de Elaboración. 

5.3.1. Tratamiento y estudio de materiales 

Aunque el proyecto preveía la elaboración de un estudio de materiales, los resultados del trabajo 

de campo han sido infructuosos en este campo. El único material arqueológico documentado es el que 

se incluye en la ficha REF-01 y fue depositado recientemente en el Museo de las Peregrinaciones. 

Estos restos fueron localizados durante los trabajos de control arqueológico de la LMTS a la Ciudad 

de la Cultura en el año 2004. El depósito fue realizado por el director de esta intervención, Víctor 

Barbeito Pose. 

5.3.2. Memoria técnica 

Los trabajos de campo y documentación han sido elaborados y sus resultados se ofrecen en los 

subsiguientes apartados de la presente memoria técnica, entendida como el estudio y análisis integral 

de los trabajos realizados (ver apartados 6 y 7). En los anexos se expone la documentación específica 

sobre cada uno de los elementos y otra documentación complementaria ya comentada.  

5.3.3. Documento de síntesis 

Junto con la memoria se presenta un breve resumen de los trabajos realizados. Este texto tiene un 

carácter divulgativo, dirigido a un público no especialista y podrá servir para su uso en los paneles 

informativos. En el CD se incluyen los archivos de este documento en Word y Pdf, así como las 

fotografías, planos y gráficos significativos (en formato jpg.) para ilustrar el texto. 
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5.4.  Equipo de trabajo y plazos de ejecución. 

5.4.1. Equipo de trabajo 

El equipo de trabajo ha sido el siguiente: 

 Un arqueólogo director: Alejandro Parga Castro. 

 Un técnico arqueólogo: Nieves Veiga López. 

5.4.2. Tiempo y plazos de ejecución 

El tiempo para la realización de los trabajos de campo y gabinete ha sido de un mes natural 

(30 días). El trabajo de campo se ha iniciado el día 1 de noviembre de 2013, después de la 

perceptiva autorización por parte de la Dirección Xeral de Patrimonio, y ha concluido el día 15 de 

noviembre de 2013. 

6.  ZONIFICACIÓN DEL ESPACIO DE ESTUDIO: 

HIPÓTESIS PREVIAS, ESTRATEGIA Y RESULTADOS. 

Como estrategia de prospección, se ha realizado una zonificación inicial del espacio de estudio 

(plano 2). La división del territorio que se ha realizado esta determinada por los siguientes factores: 

a) La propia configuración de la red viaria (vía férrea, autovía de Noia, carretera de 

Pontevedra, etc.), que en la actualidad divide físicamente el espacio de estudio, 

impidiendo el tránsito y dificultando las tareas de prospección. 

b) La variabilidad fisiográfica del territorio objeto de estudio, que incluye tanto un tramo de 

la cuenca del río Sar, como una zona de valle adyacente y las colinas y montes que lo 

enmarcan. 

c) La variabilidad en el tipo de referencias documentales (yacimientos prehistóricos, 

fortaleza medieval, elementos arquitectónicos tradicionales, etnográficos, etc) y su 

distribución concreta dentro del espacio de estudio. 

En consecuencia, se han delimitado diez zonas diferenciadas en las que se ha actuado con unos 

objetivos y una metodología específica, que se describen a continuación: 

6.1. Zona 1 – Entorno inmediato al Castillo 

Ámbito:  

Se trata de la zona más importante ya que en ella se localiza la fortaleza. Se delimita hacia el N 

por la vía del tren, hacia el E por la N-550, hacia el S por la carretera de acceso al núcleo de A Rocha 

y hacia el W por la rúa de Serafín Zas, que llega hasta el núcleo de A Rocha Nova. Se trata de la falda 
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de la ladera NE de los montes de Quintáns, que desciende con una suave pendiente hacia el rego do 

Vilar (Rodullo en la cartografía actual). El espacio está ocupado principalmente por tierras de cultivo y 

algunas construcciones que pertenecen al núcleo de A Rocha Vella. 

 

       Vista general del castillo y su entorno inmediato finalizados los trabajos arqueológicos 

Hipótesis previas:  

El análisis de los restos de la fortaleza y en particular su emplazamiento, indican que el castillo 

debería tener algún sistema defensivo complementario para proteger sus canales y el acceso desde el 

NW (flanco más desprotegido debido a la propia topografía del terreno). El análisis preliminar de la 

documentación indica la existencia de fincas con el topónimo de Barreira adyacentes al castillo. Por 

otro lado, la documentación histórica refiere la existencia de un solo casal adyacente al castillo en 

época medieval. En la actualidad no existen construcciones anejas a la fortaleza. Este antiguo casal 

podría haberse destruido también o quizás, se localizase más alejado y su estructura perviva en alguna 

de las casas del actual núcleo de A Rocha. 

Objetivos:  

- Localizar restos relacionados con la fortificación que completarían el sistema defensivo. 

- Localizar restos materiales relacionados con la ocupación del entorno de la fortaleza. 

Metodología específica:  

- Encuestas etnográficas 

- Identificación concreta de las fincas referenciadas y localización en la cartografía 

- Análisis detallado de la topografía del terreno 

- Prospección intensiva de las tierras de cultivo 

- Revisión de las edificaciones de piedra 

Síntesis de los resultados:  

La prospección se ha realizado sin problemas y han podido catalogarse cinco referencias 

relacionadas con los antiguos caminos, hallazgos derivados de otras intervenciones y toponimia del 

entorno del castillo. Resulta muy llamativa la ausencia de material arqueológico en superficie dentro 

del entorno inmediato a la fortaleza. Por último, en esta zona se ha catalogado sólo un nuevo elemento 

etnográfico. 
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Código Nombre Zona Lugar Fuente 

REF-01 Restos de la rúa dos Churruchaos 1 A Rocha Vella Informe / Oral 

REF-02 Camino de A Rocha al castillo 1 A Rocha Vella Oral 

REF-04 A Barreirra de Abaixo 1 A Rocha Vella Oral y Top 

REF-22 Camino del castillo a la Ponte Vella 1 A Rocha Vella Informe 

REF-23 Eira Vella 1 A Rocha Vella Informe 

NH-04 Hórreo de Eira Vella 1 A Rocha Vella Prospección 

                           Referencias y nuevos elementos catalogados en la Zona 1. 

6.2. Zona 2 – Cuenca del Sar – A Ponte Vella y Amañecida 

Ámbito:  

Se trata de la zona situada más al norte del ámbito de estudio. Se delimita hacia el N por la 

Avenida de Xosé Filgueira Valverde, hacia el E por el viaducto de la Rocha y la Avenida de Antonio 

Fraguas, y hacia el S, por la vía del tren. Este espacio incluye la zona de monte que se localiza 

adyacente al castillo por el norte y las laderas que descienden hasta la ribera del Sar. En la actualidad 

existen dos puentes para cruzar el río en este tramo. La zona incluye los núcleos de Amañecida y A 

Ponte Vella, en la confluencia con el Sarela. 

 

                         Vista general del río Sar en su confluencia con el Rego do Vilar. 

Hipótesis previas:  

Respecto a la zona próxima al yacimiento (del otro lado de la vía del tren) existe un topónimo 

significativo, O Souto Vello de Abaixo. Dentro de esta área se realizaron unos sondeos arqueológicos 

relacionados con las obras del ferrocarril, que indican la existencia de posibles estructuras medievales 

cubiertas por una terraza moderna. En las proximidades existía la referencia a un antiguo molino en el 

Rego do Vilar. Respecto a la zona del río Sar, la documentación pone de manifiesto la importancia de 

este tramo del río, en el que existían diversos puentes, numerosos molinos y un antiguo lugar o casal 

(Enfestela), que se despobló a finales de la Edad Media. 

Objetivos:  

- Localizar restos relacionados con la fortificación que completarían el sistema defensivo externo. 

- Localizar restos materiales relacionados con la ocupación del entorno de la fortaleza. 

- Localizar los molinos que se referencien en la zona. 

- Localizar restos de antiguos puentes o pontellas para cruzar el Sar. 



 

17 

 

Memoria de la Prospección Arqueológica Intensiva del Territorio de A Rocha (Santiago de Compostela) 

Metodología específica:  

- Encuestas etnográficas 

- Identificación concreta de las fincas referenciadas y localización en la cartografía 

- Prospección intensiva de las riberas del Sar. 

Síntesis de los resultados:  

La prospección se ha realizado sin problemas, aunque no se ha podido acceder a ciertas zonas 

debido al desarrollo de la vegetación. Se han catalogado en total diez referencias y seis elementos 

etnográficos. Se incluyen hallazgos derivados de otras intervenciones arqueológicas y el camino entre 

la fortaleza y A Ponte Vella de Arriba. Resulta relevante en esta zona la cantidad de referencias a 

molinos, tres de los cuales aún se conservan. Se catalogaron también tres hórreos dentro de los núcleos 

existentes. 

Código Nombre Zona Lugar Fuente 

REF-03 Restos de O Souto Vello de Abaixo 2 A Rocha Vella Informe y Top 

REF-10 Casal de Enfestela 2 A Rocha Vella Doc y Bibl 

REF-20 Muiño de Celia 2 A Ponte Vella Oral y Prospección 

REF-21 Muiño de Amalia 2 A Ponte Vella Oral  

REF-22 Camino del castillo a la Ponte Vella 1/2 A Rocha Informe 

REF-18 Muiño da Fábrica de Electricidad 2 A Ponte Vella Oral 

REF-20 Muiño de Celia 2 A Ponte Vella Oral y Prospección 

REF-21 Muiño de Amalia 2 A Ponte Vella Oral  

REF-22 Camino del castillo a la Ponte Vella 1/2 A Rocha Informe 

REF-24 Restos da Ponte do Sar 2 A Rocha Bibl 

ND-01 Muiño do Castelo 2 A Rocha Vella Oral y Bibl 

ND-02 Muiño do Sar 2 A Rocha Vella Oral y Doc 

ND-05 Muiño de Lema 2 Os Chouchiños Oral y Prospección 

NH-30 Hórreo 1 de Amañecida 2 Amañecida Prospección 

NH-31 Hórreo 1 de A Ponte Vella 2 A Ponte Vella Prospección 

NH-32 Hórreo 2 de A Ponte Vella 2 A Ponte Vella Prospección 

                                Referencias y nuevos elementos catalogados en la Zona 2. 

6.3. Zona 3 – Poza Real y entorno. 

Ámbito:  

Se trata de la zona situada al este del ámbito de estudio. Se delimita hacia el N por la Avenida de 

Xosé Filgueira Valverde, hacia el W por el viaducto de la Rocha y la Avenida de Antonio Fraguas, y 

hacia el S, por el enlace de la Autopista A-6, con la Autovía de Noia. La zona está seccionada a su vez 

por la vía del tren. Este espacio incluye un pequeño tramo del río Sar, entre el viaducto y a Ponte da 

Rocha, más al este. Hacia el sur, se localiza el núcleo de Poza Real y el de Rial con sus tierras de 

cultivo adyacentes.  

Hipótesis previas:  

Carecemos de referencias en esta zona del río. La documentación indica que Rial sería el único 

núcleo de la zona en la Edad Media. En todo caso, por aquí transitaría el antiguo “Camino Real”. El 
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único topónimo significativo localizado es A Portela, que podría estar relacionado con el antiguo 

Camino a Padrón. 

Objetivos:  

- Localizar restos relacionados con el antiguo Camino Real. 

- Localizar restos de antiguos puentes o pontellas para cruzar el Sar. 

Metodología específica:  

- Encuestas etnográficas 

- Identificación concreta de las fincas referenciadas y localización en la cartografía 

- Prospección intensiva de las riberas del Sar. 

Síntesis de los resultados:  

La prospección se ha realizado sin problemas, aunque ciertas zonas no han podido ser 

prospectadas debido a la vegetación. Se ha catalogado una referencia relacionada con los antiguos 

caminos y seis nuevos elementos etnográficos de diferentes tipos (molino, lavadero y hórreos). 

Código Nombre Zona Lugar Fuente 

REF-13 A Portela 3 Poza Real Top 

ND-06 Muiño de Rial 3 Rial Prospección 

NF-04 Lavadero da Cachada 3 Rial Prospección 

NH-33 Hórreo 1 de Rial 3 Rial Prospección 

NH-34 Hórreo 2 de Rial 3 Rial Prospección 

NH-35 Hórreo 1 de Poza Real 3 Poza Real  Prospección 

NH-36 Hórreo 2 de Poza Real 3 Poza Real  Prospección 

                         Referencias y nuevos elementos catalogados en la Zona 3. 

6.4. Zona 4 – Núcleo de A Rocha Vella 

Ámbito:  

La zona incluye la mayor parte del núcleo actual de A Rocha Vella y el área de monte aneja por 

el norte y el oeste. Se delimita hacia el E por la rúa de Serafín Zas que llega hasta la Rocha Nova. 

Desde aquí, por el W el límite sigue la pista que asciende hasta el Monte de Quintáns, atravesando su 

zona alta.  Hacia el S, este camino conecta con la pista que cruza la autovía de Noia. 

 

                                         Vista general del núcleo de A Rocha Vella 
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Hipótesis previas:  

La documentación indica que se siguió extrayendo piedra del castillo a lo largo de la Edad 

Moderna y probablemente también en época Contemporánea. Es probable que esta se reutilizase en la 

construcción de los edificios de este núcleo. Por otro lado existen elementos etnográficos 

significativos (hórreos, fuentes, conjuntos arquitectónicos, etc.) que no habían sido aún catalogados. 

Por último, en la zona existían también referencias toponímicas que podrían ser significativas como 

Cerradura Vella o Pena da Atalaia, que podrían indicar la existencia de restos medievales que 

completarían el sistema defensivo externo del castillo. 

Objetivos:  

- Localizar restos relacionados con la fortificación que completarían el sistema defensivo. 

- Localizar restos materiales relacionados con el desmantelamiento de la fortaleza. 

- Catalogar los elementos etnográficos existentes. 

Metodología específica:  

- Encuestas etnográficas 

- Identificación concreta de las fincas referenciadas y localización en la cartografía 

- Análisis detallado de la topografía del terreno 

- Revisión de las edificaciones de piedra 

Síntesis de los resultados:  

La prospección se ha realizado sin problemas, aunque no se ha podido acceder a ciertas fincas 

debido a los cerramientos de las propiedades. Se han catalogado en total cinco referencias y cuatro 

elementos etnográficos. Destaca también el hallazgo de un yacimiento prehistórico. Se incluyen 

referencias variadas a lugares de vigilancia para controlar el entorno de la fortaleza, antiguos cierres 

que delimitarían el término de la Rocha y elementos del castillo reutilizados en otras construcciones. 

Se recogen también los elementos etnográficos que no estaban catalogados. 

Código Nombre Zona Lugar Fuente 

REF-06 Pena Atalaia 4 A Rocha Vella Oral y Top 

REF-07 Cerradura Vella 4 A Rocha Vella Oral y Top 

REF-09 Fonte da Carballeira 4 A Rocha Vella Oral 

REF-11 Pena de Catroanacos 4 A Rocha Vella Oral 

REF-19 Hórreo de la plaza 4 A Rocha Vella Prospección 

GA15078/N01 Mámoa de Pena Atalaia 4 A Rocha Vella Prospección 

NF-01 Lavadero de A Rocha 4 A Rocha Vella Prospección 

NF-02 Fonte de Arriba 4 A Rocha Vella Oral  

NH-01 Hórreo de A Viña 4 A Rocha Vella Prospección 

NH-02 Hórreo del lavadero 4 A Rocha Vella Prospección 

                                Referencias y nuevos elementos catalogados en la Zona 4. 
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6.5. Zona 5 – Monte de Quintáns – Santomil y Laraño 

Ámbito:  

Se trata de la zona situada al noroeste del ámbito de estudio. Se delimita hacia el S por la Autovía 

de Noia y por el E por la pista que cruza los Montes de Quintáns hasta A Rocha Nova. Por el N y el W 

su límite es la vía del tren. La zona incluye un área importante de monte, pero también los núcleos de 

Santomil y Laraño, así como las tierras de cultivo adyacentes a estos lugares. 

 

              Laderas del Monte de Quintáns (desde Santomil) orientadas hacia el valle de A Mahía 

Hipótesis previas:  

En esta zona se localizan núcleos que aparecen en la documentación del siglo XIII, por lo que 

existían ya en la época de construcción de la fortaleza. Quizás podría determinarse la ubicación 

probable de los antiguos casales que dieron origen a los núcleos actuales. En esta zona se encontraría 

también el antiguo límite parroquial de Conxo y Laraño, así como un tramo del Camino Real de 

Santiago a Noia. Por último, en los informes arqueológicos consultados se hacía referencia a 

elementos etnográficos que no aparecían en el catálogo del PXOM. 

Objetivos:  

- Localizar la posible ubicación de los antiguos casales medievales. 

- Localizar el trazado del antiguo límite parroquial. 

- Catalogar los nuevos elementos etnográficos. 

- Localizar el trazado del antiguo Camino Real. 

Metodología específica:  

- Encuestas etnográficas. 

- Revisión de las edificaciones existentes. 

Síntesis de los resultados:  

La prospección se ha realizado sin problemas en los núcleos, sin embargo algunas zonas dentro 

del área de monte son totalmente impenetrables. Se han catalogado sólo dos referencias relacionadas 

probablemente con la antigua demarcación territorial. Además se recogen diez hórreos y las ruinas de 

una construcción singular, la antigua Fábrica de Cueros de Santomil. 
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Código Nombre Zona Lugar Fuente 

REF-12 Cerradura Contra Coira 5 Santomil Prospección 

REF-17 Cazoleta de la Toxeira de Santomil 5 Santomil Prospección 

ND-04 Fábrica de Cueros de Santomil 5 Santomil Prospección y Bibl 

NH-20 Hórreo 1 de Santomil  5 Santomil Prospección 

NH-21 Hórreo 2 de Santomil  5 Santomil Prospección 

NH-22 Hórreo 3 de Santomil  5 Santomil Prospección 

NH-23 Hórreo 4 de Santomil  5 Santomil Prospección 

NH-24 Hórreo 5 de Santomil  5 Santomil Prospección 

NH-25 Hórreo 6 de Santomil  5 Santomil Prospección 

NH-26 Hórreo 1 de Laraño 5 Laraño Prospección 

NH-27 Hórreo 2 de Laraño 5 Laraño Informes 

NH-28 Hórreo 3 de Laraño 5 Laraño Prospección 

NH-29 Hórreo 4 de Laraño 5 Laraño Prospección 

                                Referencias y nuevos elementos catalogados en la Zona 5. 

6.6. Zona 6 – Rego do Vilar 

Ámbito:  

Se trata de la zona sur del núcleo de A Rocha, cuyos campos de cultivo se extienden hasta el 

Rego do Vilar, incluyendo su cauce hasta el Milladoiro (límite sur del área de estudio). Se delimita 

hacia el N por la pista que accede al núcleo de A Rocha Vella (Avenida de los Churruchaos). Hacia el 

W por el propio núcleo de A Rocha y el enlace de la N-550 con la Autovía de Noia. Hacia el E por la 

carretera de Pontevedra (N-550). 

 

           Tierras de cultivo y prados al sur de A Rocha Vella, adyacentes al Rego do Vilar 

Hipótesis previas:  

En esta zona se localizaron materiales arqueológicos relacionados con el castillo y puede que su 

ámbito defensivo se completase con algunas estructuras externas. La toponimia referencia un área 

denominada “O Estanque”. Las casas más importantes de la aldea se localizan en este ámbito y 

podrían tener su origen en el antiguo casal que cita la documentación. Las referencias indican que el 

antiguo Camino Real a Padrón discurría por esta zona y existía un paso de origen medieval sobre el 

Rego do Vilar. 

Objetivos:  

- Localizar la posible ubicación del antiguo casal que surge tras la destrucción del castillo. 

- Localizar materiales arqueológicos relacionados con el castillo. 
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- Localizar restos del trazado del antiguo Camino Real. 

Metodología específica:  

- Encuestas etnográficas. 

- Revisión de las edificaciones existentes. 

- Prospección intensiva de las tierras de cultivo y caminos 

Síntesis de los resultados:  

La prospección se ha realizado sin problemas. Se han catalogado sólo dos referencias que se 

refieren a posibles indicios relacionados con el castillo y al Camino Real en su trazado por la Rocha. 

El único nuevo elemento catalogado es la Pontella do Vilar, relacionada con este camino. 

Código Nombre Zona Lugar Fuente 

REF-05 O Estanque 6 A Rocha Vella Oral y Top 

REF-08 Camino Real por A Rocha Vella 6 A Rocha Vella Oral y Bibl 

NE-01 Pontella do Vilar 6 A Rocha Vella Oral y Bibl 

                            Referencias y nuevos elementos catalogados en la Zona 6. 

6.7. Zona 7 – Núcleos de Coira y Casal 

Ámbito:  

Se trata de la zona situada más al oeste del ámbito de estudio. Se delimita hacia el S por el núcleo 

de Coira y hacia el N por el núcleo de Casal. Hacia el E el límite es la carretera que conecta ambos 

núcleos y hacia el W, la vía del tren y las fincas de cultivo.  

 

Vista general del área donde se emplaza el núcleo de Coira 

Hipótesis previas:  

En los informes arqueológicos consultados se hace referencia a elementos etnográficos que no 

aparecen en el catálogo del PXOM. 

Objetivos:  

- Catalogar los nuevos elementos etnográficos. 

Metodología específica:  

- Encuestas etnográficas. 

- Revisión de las edificaciones existentes. 
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- Prospección intensiva de las tierras de cultivo. 

Síntesis de los resultados:  

La prospección de los núcleos se ha realizado sin dificultades. No se ha catalogado ninguna 

referencia, pero se han localizado diez nuevos elementos etnográficos (8 hórreos y 2 lavaderos). 

Código Nombre Zona Lugar Fuente 

NF-03 Lavadero de Coira 7 Coira Prospección 

NF-03 Lavadero de Coira 7 Coira Prospección 

NH-12 Hórreo 1 de Coira 7 Coira Prospección 

NH-13 Hórreo 2 de Coira 7 Coira Prospección 

NH-14 Hórreo 3 de Coira 7 Coira Prospección 

NH-15 Hórreo 4 de Coira 7 Coira Prospección 

NH-16 Hórreo 5 de Coira 7 Coira Prospección 

NH-17 Hórreo 6 de Coira 7 Coira Prospección 

NH-18 Hórreo 1 en O Casal  7 O Casal Informes 

NH-19 Hórreo 2 en O Casal  7 O Casal Prospección 

                                    Nuevos elementos catalogados en la Zona 7. 

6.8. Zona 8 – Cordal y Monte de Coira 

Ámbito:  

Se trata de la zona situada más al suroeste del ámbito de estudio. Se delimita hacia el S por el 

límite municipal del concello de Ames y está adyacente al polígono industrial del Milladoiro. Hacia el 

E por la pista que accede a la Subestación eléctrica, hacia el N por la autovía de Noia y hacia el NW, 

por la pista que comunica los lugares de Coira y Casal. Fisiográficamente se trata del cordal y la ladera 

que cae hacia el oeste o Monte de Coira, por encontrarse próximo a este núcleo. Se trata de una zona 

de bosque y monte bajo, donde las parcelas de cultivo son prácticamente inexistentes. 

 

Vista general del área de cordal 

Hipótesis previas:  

En esta zona se localiza el otro yacimiento catalogado dentro del área de estudio, la Mámoa do 

Porto (GA15078104). Las intervenciones arqueológicas realizadas en relación con la urbanización del 

Polígono del Milladoiro, a partir del año 2001, indican la existencia de restos de un hábitat 

prehistórico de época calcolítica próximo a este yacimiento. Como hipótesis previa se plantea la 

posible existencia de otros restos prehistóricos en esta zona. Por otro lado en el área de cordal, desde 
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donde se controlan visualmente los dos valles adyacentes, podrían existir estructuras medievales 

relacionadas con el control del acceso a este territorio. 

Objetivos:  

- Localizar restos prehistóricos relacionados con el monumento funerario existente (otros túmulos o  

       evidencias materiales). 

- Localizar restos medievales relacionados con el control visual de las vías de comunicación. 

Metodología específica:  

- Encuestas etnográficas 

- Prospección intensiva del área de cordal 

- Revisión del yacimiento existente 

Síntesis de los resultados:  

La prospección del cordal se ha realizado sin grandes dificultades aunque existen zonas con una 

espesa vegetación que no permiten el tránsito. La ladera oeste que desciende hacia el núcleo de Coira 

apenas ha podido prospectarse por el motivo comentado y por la falta de tiempo. No se ha catalogado 

ninguna referencia, pero se ha localizado un nuevo molino próximo al núcleo de Coira. No se han 

encontrado más yacimientos arqueológicos en esta zona, aunque sí en el área adyacente (Zona 9). 

Código Nombre Zona Lugar Fuente 

ND-03 Muiño do Recoste 8 Coira (Laraño) Prospección 

                                    Nuevos elementos catalogados en la Zona 8. 

6.9. Zona 9 – O Porto y entorno 

Ámbito:  

Se trata de la zona sur del área de estudio, que se extiende hasta el Milladoiro (límite municipal). 

Se delimita hacia el N por el enlace de la N-550 con la Autovía de Noia. Hacia el E por el Rego do 

Vilar y hacia el W por la pista que accede a la central eléctrica. La zona incluye el núcleo de O Porto, 

las tierras de cultivo del entorno y algunas fincas de monte. Fisiográficamente ocupa la vertiente 

occidental de la cuenca del Rego do Vilar. 

 

Vista panorámica del lugar de Porto y su entorno 
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Este núcleo aparece ya documentado en la Edad Media. Es posible que su topónimo haga 

referencia a un portazgo existente en la Edad Media para acceder a Santiago. Por otro lado, la 

documentación indica que el Camino Real a Padrón discurría por esta zona. La toponimia recogida 

sitúa aquí los nombres de Calzada de Abaixo y Calzada de Arriba. 

Objetivos:  

- Localizar la posible ubicación de los antiguos casales. 

- Localizar restos del trazado del antiguo Camino Real. 

Metodología específica:  

- Encuestas etnográficas. 

- Revisión de las edificaciones existentes. 

- Prospección intensiva de las tierras de cultivo y caminos 

Síntesis de los resultados:  

La prospección de esta zona se ha realizado sin grandes dificultades aunque existen algunas zonas 

con una espesa vegetación que impide el tránsito. En la ruptura de pendiente hacia el este se ha 

localizado otro túmulo, próximo al que existía en la zona adyacente (Zona 8). Además se han 

catalogado las dos referencias a antiguos caminos y un total de seis hórreos en el núcleo de O Porto. 

Código Nombre Zona Lugar Fuente 

REF-15 Calzada de Abaixo 9 O Porto Doc 

REF-16 Calzada de Arriba 9 O Porto Doc 

GA15078/N02 Mámoa do Porto 2 9 O Porto Prospección 

NH-06 Hórreo 1 de Porto 9 O Porto Prospección 

NH-07 Hórreo 2 de Porto 9 O Porto Prospección 

NH-08 Hórreo 3 de Porto 9 O Porto Prospección 

NH-09 Hórreo 4 de Porto 9 O Porto Prospección 

NH-10 Hórreo 5 de Porto 9 O Porto Prospección 

NH-11 Hórreo 6 de Porto 9 O Porto Prospección 

                          Nuevas referencias y elementos catalogados en la Zona 9. 

6.10. Zona 10 – Colinas de Rairo y Regueiro 

Ámbito:  

Se trata de la zona sureste del ámbito de estudio y fisiográficamente abarca parte de la cuenca 

oriental del Rego do Vilar.  Su límite N es el enlace de la Autopista A-6 con la Autovía de Noia. Su 

límite por el W es la carretera N-550 y por el E, las pistas forestales que acceden al monte. El área se 

encuentra dividida por el trazado de la A-6, que la atraviesa en sentido N-S. Se trata de un área de 

monte en la que se encuentran las colinas de Rairo y Regueiro, que dominan por su altura el valle del 

Rego do Vilar desde el este. 



 

26 

 

Memoria de la Prospección Arqueológica Intensiva del Territorio de A Rocha (Santiago de Compostela) 

 

Vista panorámica de las colinas de Reiro y Regueiro 

Hipótesis previas:  

Teniendo en cuenta el emplazamiento de estas colinas y su proximidad al antiguo Camino Real a 

Padrón, es posible existiesen puntos de control de estas vías en la Edad Media. Además dentro de esta 

zona localizamos el topónimo de Calzada, que podría estar relacionado con el antiguo camino. 

Objetivos:  

- Localizar posibles restos relacionados con el control del Camino Real. 

- Localizar restos del trazado del antiguo Camino Real. 

Metodología específica:  

- Encuestas etnográficas. 

- Revisión de las áreas referenciadas por la toponimia. 

- Prospección intensiva de las colinas. 

Síntesis de los resultados:  

La prospección de esta zona ha sido prácticamente imposible debido a la densa vegetación que 

cubre las laderas del monte. La falta de núcleos de población se manifiesta también en la ausencia de 

elementos etnográficos y arquitectónicos. 

Código Nombre Zona Lugar Fuente 

REF-14 Calzada 10 Poza Real Top 

                         Referencias y nuevos elementos catalogados en la Zona 10. 
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7.  ANÁLISIS CONJUNTO DE LOS RESULTADOS 

En total, el trabajo de documentación y el subsiguiente trabajo de campo han permitido la 

catalogación de 24 referencias y 47 nuevos elementos.  

Las referencias catalogadas son variadas y podemos distinguir dos grupos. En primer lugar, se 

recogen toda una serie de indicios que estarían directa o indirectamente relacionados con la fortaleza 

medieval. Entre estos, algunos como los restos de O Souto Vello de Abaixo (REF-03) o los restos 

arqueológicos de la rúa de los Churruchaos (REF-019), son vestigios materiales. Otras referencias, 

como Pena Atalaia (REF-06), sólo son topónimos significativos y no se asocian a restos arqueológicos 

concretos, aunque son valiosos a la hora de interpretar el entorno del castillo. En segundo lugar existe 

otro grupo de referencias, como el Camino Real por A Rocha Vella (REF-08) o el Camino del castillo 

a la Ponte Vella (REF-14), que recogen datos sobre los caminos antiguos que transitaban por el 

entorno de la fortaleza. En último lugar, distinguimos un tercer grupo de referencias a construcciones 

desaparecidas en la actualidad como el Casal de Enfestela (REF-10) o el Molino de Amalia (REF-21). 

Respecto a los nuevos elementos, el catálogo incluye dos yacimientos prehistóricos que se 

adscriben al periodo Neolítico (Mámoa de Pena Atalaia y Mámoa do Porto 2). El resto son elementos  

de arquitectura tradicional como los molinos, fuentes, lavaderos y hórreos. Destacamos también la 

inclusión de algún elemento relacionado con la red viaria como la Ponte do Vilar (NE-01).  

En los siguientes apartados, el propósito de nuestro trabajo será realizar un análisis conjunto de 

los elementos catalogados en el PXOM, los nuevos elementos y las referencias catalogadas durante la 

prospección. El objetivo final de este estudio será contextualizar la fortaleza dentro su entorno y 

ofrecer una visión general de la evolución de este ámbito hasta la actualidad. 

7.1.  El aprovechamiento de los cursos hídricos. 

7.1.1. La pesca 

Durante la Edad Media el aprovechamiento de los cursos de agua tiene una gran importancia. Los 

ríos proporcionan una fuente de alimentos y la pesca fluvial es un recurso frecuente. La 

documentación, pone de manifiesto la importancia de esta actividad particularmente en el río Sar. En 

el relato de la fundación del Monasterio de Conxo, en el año 1.129,  la Historia Compostelana1
 relata 

cómo Gelmirez “mandó hacer viveros de peces, para que, cuando no pudieran proveerse de pescado 

las monjas que habitasen en dicho lugar, se socorriesen de ellos”. En otro documento del año 1567
2
, 

el monasterio aprueba la cesión de unas “heredades e lamprehera” a las que sitúa próximas a la 

“pesquera que se dize da Meimoa / de Ameimoa”. Aunque no se conoce con exactitud su situación, 

                                            
1 Libro I, cap. 21. 
2 AHUS Clero 428, fols 29r-30v (Conxo). 
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probablemente estas estructuras se localizaban próximas al monasterio, fuera del tramo del Sar que se 

incluye en el estudio. Aunque existen diferentes tipos de pesqueras, el más habitual está constituido 

por un muro que se introduce en el cauce del rio y que presenta pequeños vanos. Las lampreas y 

salmones que remontan el cauce tienden a escapar de la corriente introduciéndose por estas aberturas. 

La red o viturón (ver figura inferior), se colocaba en las aberturas orientadas río arriba para capturar 

las piezas. Aunque en el tramo del río ubicado dentro del área de estudio no se han localizado restos de 

pesqueiras, es posible que su uso se extendiese a otras zonas más alejadas del monasterio.  

   

   Miniatura del s. XV que ilustra la pesca de la lamprea (Tacuinum Sanitatis) y detalle de un viturón (derecha). 

Los cursos fluviales menores, como el Rego do Vilar, tendrían también abundantes peces. 

Algunos vecinos del núcleo de A Rocha Vella recuerdan aún como, hace unos cincuenta años, los 

niños pescaban truchas a mano en este arroyo. De manera que, hasta bien entrado el siglo XX, la pesca 

siguió siendo una actividad muy popular en esta zona. 

7.1.2. Los molinos 

La importancia de la energía hidraúlica es otro de los factores que hacen del río un elemento 

estratégico y vital. Así, desde la Edad Media los molinos poblarán las riberas de ríos y arroyos 

utilizando esta fuente de energía para fabricar principalmente harina. El análisis de la documentación 

existente permite vislumbrar como, durante la Edad Media, estas fábricas hidráulicas se concentraban 

principalmente en el curso bajo del Sarela, desde el Carmen de Abaixo hasta su confluencia con el Sar, 

y eran indispensables para el abastecimiento urbano. Estos molinos eran propiedad de las diferentes 

instituciones eclesiásticas que los cedían mediante foro o arrendamiento. 

En total dentro de la zona de estudio existían al menos once molinos. Sólo tres de ellos se incluían 

en el catálogo del PXOM y los otros ocho se catalogaron durante la prospección. De este último 

grupo, cuatro se conservan y otros cuatro fueron destruidos o modificados, perdiendo su función y 

configuración original. 

La ambigüedad en la toponimia que utilizan los autores antiguos y que aparece en la 

documentación es el principal problema de partida para situar los antiguos molinos. Parece corriente 

denominar como Sarela al tramo del Sar que recoge ambos caudales y, en ciertos casos, aparece la 
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denominación de “rio del Arzobispo” quizás para referirse al área donde confluyen ambos ríos. 

Aparecen también los topónimos de “Río da Rocha” o “Río de Conxo” para referirse al tramo del Sar 

aguas arriba.  

Código  Nombre Localización 

D-130 Muiño de Mercedes Guldrís Codeseira (Vidán) 

D-131 Muiño da Ponte Vella A Ponte Vella (Vidán) 

D-132 Muiño de Carmela A Rocha Vella (Conxo) 

ND-01 Muiño do Castelo A Rocha Vella (Conxo) 

ND-02 Muiño do Sar A Rocha Vella (Conxo) 

ND-03 Muiño do Recoste Coira (Laraño) 

ND-05 Muiño de Lema A Ponte Vella (Vidán) 

ND-06 Muiño de Rial Rial (Conxo) 

REF-18 Muiño da Fábrica de Electricidad A Ponte Vella (Vidán) 

REF-20 Muiño de Celia A Ponte Vella (Vidán) 

REF-21 Muiño de Amalia A Ponte Vella (Vidán) 

Cuadro de los molinos documentados para el área de estudio. 

Uno de los lugares en los que existen más menciones a molinos es el de Chouchiños, pero este 

lugar referencia un tramo del Sarela situado hacia el norte, más allá del área de estudio. En la 

actualidad el topónimo se recoge en el nombre de una calle con un pequeño grupo de casas adyacentes 

al río. El Catastro de Ensenada (1753) hace referencia concretamente a la existencia de ocho molinos 

en la ribera de los Chouchiños, pero sólo se conocen restos de tres de ellos en el tramo adyacente al 

lugar. Es probable por tanto, que el topónimo denominase también a la ribera que se extiende más 

hacia el sur, dentro del área de estudio. Esta zona se incluye dentro de la parroquia de Vidán y tiene 

además el topónimo de “Foxo Carbón” en la cartografía del catastro. Dentro de este ámbito se localizó 

la mayor concentración de molinos (ver plano 6), ya que de las diez construcciones documentadas 

durante la prospección, seis se localizaban en esta zona. 

 

Vista general del tramo final del río Sarela (Foxo Carbón). 

El propio Catastro de Ensenada referencia además la existencia de otros cuatro molinos “uno en 

dicha rivera y Puente Vieja…, uno nombrado Puente Vieja…, otro en dicho río y sitio de Puente Vieja 

otro “llamado de Rocha de Abajo”. Los tres primeros podrían referirse a las construcciones 

documentadas en el entorno de A Ponte Vella de Vidán (ND-05, D-131, REF-21 y REF-23) y el 

cuarto, al antiguo molino que fue reconvertido en central hidroeléctrica (REF-18), localizado rio abajo, 
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en el límite del área de estudio. Los molinos próximos a la Ponte Vella se referencian también en 

varios documentos de finales del siglo XVI. Concretamente, en 1584 el Colegio de Sancti Spiritus da 

poder al racionero Juan de Pardiñas y otros para que lo represente en "... el pleito que tratamos con 

Francisco Moniz de Pedrosa e Rodrigo das Pereiras sobre los molinos de la Puente Vella de 

Vidan..."3
. Los molinos catalogados en el entorno de este puente pertenecerían originalmente a esta 

institución religiosa y probablemente su origen sea medieval. En el año 1616 se documenta un nuevo 

pleito sobre el “molino que se dize de Vidan sito abaxo del lugar de Chouchiños con sus ynsuas y 

prado y huerta y casa”4
. Parece que el documento podría hacer referencia al catalogado como Muiño 

de Celia (REF-20), que originalmente se adosaba a una casa. En todo caso, los molinos de esta zona 

siguieron utilizándose durante época moderna y contemporánea, ya que existen testimonios de su uso 

hasta mediados del siglo XX. Esta sería por tanto la principal área productora dentro del ámbito de 

estudio, a la que se acudía desde los núcleos del entorno. 

      

Vistas generales del Muiño da Ponte Vella de Vidán (D-131) 

Con una concentración mucho menor, encontramos también molinos en el tramo del Sar 

adyacente a la desembocadura del Sarela. Hacia el oeste, río abajo y fuera ya del área de estudio, 

existen en la actualidad otros molinos como el Muiño de Paredes o el de Quinta das Aguas. Hacia el 

este, río arriba y adyacente a la confluencia con el Rego do Vilar, se catalogó durante la prospección el 

Muiño do Sar (ND-02). Es el único de los catalogados que presenta una cruz en el dintel de la puerta, 

indicando que se trataba también de una propiedad eclesiástica. Este molino se localiza dentro del 

ámbito que tendría el antiguo Casal de Enfestela (REF-10) mencionado en la documentación y que se 

despobló a finales de la Edad Media. Sin embargo, existe un foro de este lugar del año 1614, en el que 

se mencionan molinos
5
. Es posible que, en origen, la construcción estuviese relacionada con este casal 

y que, a pesar de la desaparición de este núcleo, el molino siguiese funcionando durante época 

moderna y contemporánea. 

                                            
3 (ARG, R.A., C-19292-63). 
4 1616. Proceso del Colegio de Sancti Spiritus de la Catedral de Santiago con Gregorio Pérez y consortes sobre reivindicación 
de un molino en las tierras correspondientes a la tenza de Vidán. 
5 1614- xuño-05. Santiago de Compostela. Foro do arcebispo de Santiago a Sebastian Palomino do lugar de Enfestela (ARG, 

R.A, C-18270-8 Fol. 31-35). 
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                       Vista general del Muiño do Sar                                                            Detalle del dintel de la puerta 

Los arroyos del entorno tenían también sus molinos, que normalmente se emplazaban en una zona 

intermedia o próxima a su desembocadura. Por un lado el Muiño do Castelo (ND-01) es el único que 

se asocia al curso del Rego do Vilar. Aunque, al parecer a mediados del siglo XX se le denominaba 

también Muiño Novo, su emplazamiento muy próximo a la fortaleza parece indicar que el molino 

tendría un origen medieval y que serviría directamente al castillo. Es posible que este molino fuese 

abandonado tras la destrucción del castillo, siendo reparado más tarde, ya a finales del siglo XVI. En 

el documento de las mejoras hechas por Pedro Brey hacia 1591 en el lugar de A Rocha
6
, consta la 

reconstrucción del molino adyacente a la casa das Areas. En dicho recuento Pedro Brey declara: 

“…redefiqué el molino del dicho lugar questaba del todo perdido y desbaratado y no se podia 

aprobechar y le hize de nuebo los treminados y hierros, rodiçio y madera y texa para retejar,…”.  

Aunque tampoco puede deducirse su ubicación concreta, parece que podría referirse a este elemento. 

En la actualidad la construcción presenta un mal estado de conservación, ya que parte de sus muros, un 

esquinal y el suelo del Infierno están derrumbados. Según una vecina de Rial (encuesta nº 18) el 

molino funcionó hasta hace unos 75 años.  

 

Vista panorámica de los restos del Muiño do Castelo en el arroyo del Vilar 

                                            
6
 (ARG, Real Audiencia, C-26194). 
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Dentro del curso del Rego do Vilar, no existen referencias documentales, ni evidencias 

arqueológicas de otros molinos
7
.  

En la vecina parroquia de Laraño, se localiza el Rego do Brexo, que discurre por la ladera oeste 

de los Montes de Quintáns hasta el lugar de Coira. Aquí se localizó el Muiño do Recoste (ND-03) que 

se emplaza próximo al núcleo y que serviría a sus habitantes. Este núcleo es uno de los más antiguos 

del entorno y se documenta su incorporación a la propiedad eclesiástica ya en el s. XIII.  Aunque no es 

muy específica, la documentación del siglo XVI hace referencia a los “molinos del casal de Coyra”8 o 

al “agro do muiño”9
. También se documenta en el año 1586 el arrendamiento de las tierras de “Tras 

del molino de Casido”, perteneciente al lugar de Coira
10

. En este mismo documento se menciona 

también el “molino de Porto de Coyra”. En todo caso, parece probable que el molino catalogado en 

este núcleo fuese originalmente de propiedad eclesiástica y que su origen sea también medieval. 

      

                      Vista frontal del Muiño do Recoste                                               Vista lateral de Muiño do Recoste  

Por último, existe una referencia del s. XVIII en el Catastro de Ensenada, que referencia otros tres 

molinos “en el riachuelo de Portozelo” adyacente al lugar de Rial, que se localizarían hacia el este, 

fuera ya del área de estudio. Sin embargo se han localizado los restos de un molino en el propio 

núcleo, el Muiño de Rial. 

Respecto a su tipología, los molinos catalogados son en general construcciones exentas, pequeñas 

y sencillas, con una superficie de 12-15 m
2
 y una planta cuadrada o rectangular. Los muros son de 

mampostería de granito bien careada y la cantería se utiliza normalmente para los marcos de las 

puertas, huecos o esquinales. Aunque las techumbres no se conservan, la configuración de los muros 

indica en varios casos una techumbre simple a “un agua”. En ningún caso se conserva la maquinaria y 

en la mayor parte, el suelo se ha derrumbado sobre el “Infierno”. El sistema de captación habitual es el 

canal, que toma el agua río arriba. En varios casos, como en los molinos de A Ponte Vella de Vidán o 

                                            
7 Los vecinos del lugar de Porto cuentan que mediados del siglo XX tenían que ir a moler hasta las instalaciones de A Ponte 

Vella o a Rial, lo que refuerza la hipótesis de que en este arroyo no había otro molino más que el del castillo. 
8 1576-07-03. Santiago de Compostela. Pedro Fernández, labrador, vecino de San Martiño de Laraño, nombra como primera 

voz del foro de la mitad del casal de Coira a su hijo Alonso de Coira. (ACS, Protocolos Notariais, P 068 fols. 442r-443v). 
9 1596. Nota resumen de los foros del lugar de Coira en ese año (ARG, R.A, C-18270-8. Fol. 179-180). 
10 (ACS, Protocolos notariais, P095. Fol. 29r-30r). 
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en el molino de la Ponte Vella de Arriba (Muiño de Carmela), existe una presa río arriba, con un 

trazado diagonal a su curso, que deriva el agua hacia la ribera donde se inicia el canal.  

     

                            Presa del Muiño de Carmela                                            Presa de los Muiños da Ponte Vella de Vidán 

En el caso del Muiño do Recoste, el canal toma el agua directamente de un pequeño salto natural 

en el cauce del arroyo do Brexo (Coira). Los canales documentados presentan longitudes 

considerables, como el del Muiño de Carmela, que se prolonga paralelo a la ribera del Sar a lo largo de 

más de 150 m. Estos largos canales servirían también para regar las tierras adyacentes.  

Es ilustrativo, el documento de 1586 sobre el arrendamiento de las tierras adyacentes a un molino 

en el lugar de Coira, que establece un reparto de las aguas en los siguientes términos: “... y es 

condiçion que por quanto el dicho Alberte Garcia se quiere aprovechar de la agua del rego de Casido 

y regar con ella el dicho agro y otras heredades si los dichos Juan y Alonso de Coyro llebantaren el 

molino de Porto de Coyra y quisieren llebar el agua del dicho rego se obligan de dexar al dicho 

Alberte Garcia el dicho molino dos dias y dos noches cada semana durante el tiempo deste 

arrendamiento para que en el pueda moler el grano que quisiere e aprovechase de la agua para regar 

sus heredades con que si sacare la dicha agua para regar sea obligado a reparar la presa y asimismo 

el dicho Alberte Garcia pueda llebar la agua que biene de la sobreyra de Coyra que byene por Caside 

y los dichos Juan y Alonso de Coyra se obligan de se la meter dentro del agro de Casido que el dicho 

Alberte Garcia al presente posee y es condiçion que an de adereçar las sebes del dicho agro...”11
 

Los canales de abastecimiento llegan a ser verdaderas obras de ingeniería para desviar el cauce 

del río. En la zona de estudio el que existe en el tramo final del Sarela es quizás el más espectacular. 

Este canal aún se conserva para el riego de las fincas anejas y tiene un trazado de 180 m de longitud, 

partiendo de un meandro del río en el que se ejecutó una gran presa. La estructura presenta una gran 

anchura, que supera en puntos los 2 m, y presenta muros de contención laterales. En el tramo final, 

adyacente a la Ponte Vella de Vidán, el canal alimentaba a dos molinos que se disponen sucesivamente 

sobre la misma canalización, el Muiño de Carmela y, a continuación, el Muiño da Ponte Vella.  

                                            
11 (ACS, Protocolos notariais, P095. Fol. 29r-30r). 
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              Compuerta y canal del Muiño de Carmela                                 Canal del Muiño de Celia y Muiño da Ponte Vella 

En el resto de los casos documentados, los canales son de menor anchura y debido a su menor 

caudal, alimentaban a un solo molino. En varios casos los molinos existentes presentan un “cubo” de 

conexión al final del canal, que es perfectamente visible en el Muiño do Recoste. Esta estructura 

cambia la inclinación del canal de forma abrupta, aumentando la fuerza del agua, y es característico en 

cursos con un caudal bajo o irregular. Lo encontramos por tanto en los molinos asociados a los arroyos 

del Vilar y del Brexo, pero también en el Muiño do Sar. A pesar de la incorporación de estas 

estructuras el Muiño do Recoste y, quizás otros molinos de arroyo, tenían un carácter estacional y 

dejaban de funcionar en épocas de sequía estival (encuesta nº 17).  

      

                                    Escaleras de acceso al cubo y detalle de la estructura en el Muiño do Recoste 

En otros casos, el bajo caudal habría obligado a realizar una balsa intermedia en un rellano ladera 

arriba. Según una vecina de Rial (encuesta nº 18) “..el agua que abastecía el Muiño de Rial bajaba 

por un ancho canal, desde los Muiños de Curuxeira, y en la zona alta de la aldea, por donde pasa hoy 

la pista, el agua hacía una gran poza y luego seguía hasta el molino y más abajo servía para regar los 

campos”.  

El único caso en el que encontramos un sistema de captación directa, sin canal, es en el Muiño de 

Lema. Éste se emplaza en un pequeño meandro del Sarela, de manera que su hueco de entrada está 

enfrentado a la corriente y toma el agua directamente de su cauce. 
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                    Emplazamiento del Muiño de Lema                                          Detalle del sistema de captación directa 

Los huecos de entrada y de salida indican que todos los ejemplos documentados tendrían una sola 

muela, excepto el Muiño de Celia, que tenía dos gracias al potente canal que lo surtía. Este sería uno 

de los ejemplos de “Muiño Encostado”, es decir adosado a la casa. En la ribera del Sarela, fuera ya del 

área de estudio, se encuentran otros molinos de este tipo y también “Casas muiñeiras” de mayor 

tamaño, que integraban el molino dentro de la propia vivienda. El ejemplo más próximo es el Muiño 

de Mercedes Guldrís (D-130), que aún hoy presenta una pasarela de madera para cruzar el río. Un tipo 

de estructura que, según la documentación, era frecuente antaño en todo el tramo adyacente a San 

Lorenzo. 

En conclusión podemos asegurar que la mayor parte de los molinos catalogados podrían tener un 

origen medieval. La documentación indica que estas estructuras siguieron utilizándose a lo largo de la 

Edad Moderna y Contemporánea., Aunque muchas factorías, como los molinos del entorno del Sarela, 

funcionaron a pleno rendimiento hasta 1950, los cambios económicos y sociales llevaran al abandono 

paulatino de los molinos desde mediados  del siglo XX. En esta época, algunos molinos serán 

reformados para cumplir otras funciones. Este sería el caso del Muiño de la Fabrica de Electricidad, 

ubicado en el Sar, que deja de ser un molino harinero para reconvertirse en una central eléctrica.  

 

     

         Muiño de Celia reformado como vivienda  y  Muiño de Mercedes Guldrís que mantiene aún su configuración original 
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En la segunda mitad del s. XX muchas de estas construcciones, especialmente los “molinos 

encostados” y las “casas molineras” serán reformados para su uso como viviendas. En el área de 

estudio tenemos el Muiño de Celia, hoy integrado en la vivienda aneja. Sin embargo el caso más 

particular lo constituye el Muiño de Rial, cuya estructura se aprovechó para instalar una virgen de 

piedra, reconvirtiendo el molino en un pequeño santuario. 

     

                   Muiño de Rial reformado como santuario                         Detalle de la virgen instalada en el “infierno” del molino 

7.1.3. Fuentes, manantiales y lavaderos 

En total dentro de la zona de estudio existen seis lavaderos. Sólo tres son de nueva catalogación y 

el resto se incluían ya en el catálogo del PXOM. Todos ellos se nutren de fuentes próximas, que en 

algunos casos se catalogan por separado y en otros, se incluyen en la ficha de los lavaderos. Se 

documenta también la referencia a una antigua fuente en el lugar de A Rocha Vella, que fue sepultada 

en el siglo XX. 

Código  Nombre Localización 

F-14 Lavadero del Conjunto Parroquial de Laraño A Igrexa (Laraño) 

F-16 Lavadero de A Ponte Vella A Ponte Vella (Vidán) 

F-17 Lavadero de Amañecida A Amañecida (Laraño) 

F-23 Fuente del Conjunto Parroquial de Laraño A Igrexa (Laraño) 

F-28 Fuente en Amañecida A Amañecida (Laraño) 

F-33 Fonte da Ponte Vella A Ponte Vella (Vidán) 

F-128 Fuente y lavadero de Santomil Santomil (Laraño) 

F-129 Fuente y lavadero de la calle Nova A Igrexa (Laraño) 

NF-01 Lavadero de A Rocha A Rocha Vella (Conxo) 

NF-02 Fonte de Arriba A Rocha Vella (Conxo) 

NF-03 Lavadero de Coira Coira (Laraño) 

NF-04 Lavadero da Cachada Rial (Conxo) 

REF-09 Fonte da Carballeira A Rocha Vella (Conxo) 

Cuadro de las fuentes y lavaderos documentados para el área de estudio. 

Las fuentes suelen situarse en los propios núcleos o muy cerca de estos. La mayor parte de ellas 

son hoy simples caños de los que emana el agua y carecen de estructura más compleja. La ausencia de 

estructuras no permite realizar valoraciones cronológicas pero, sin duda, estos manantiales naturales 
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fueron usados tradicionalmente por los habitantes de estos lugares. Algunas fuentes fueron construidas 

o reedificadas en el siglo XX, como la Fonte da Iglesia de Laraño, que presenta una inscripción del 

año 1958. Otras, como la Fonte de Arriba en A Rocha Vella, han sido reformadas recientemente, 

dotándolas de una estructura y una canalización modernas. 

      

              Vista general de la Fonte da Igrexa de Laraño                        Vista general de la Fonte de Arriba en A Rocha Vella 

La Fonte da Ponte Vella (F-33), catalogada en el PXOM, es la única que presenta una estructura antigua 

en la actualidad. Ésta se localiza próxima a uno de los extremos de A Ponte Vella de Vidán y se situaría en la 

confluencia del Camiño Real a Noia.  Tiene una traza barroca, sobria pero muy bien trabajada. La fuente 

presenta un frente rectangular con remate triangular, que está compuesto de sillares de granito y tiene una 

altura superior a los 2 m.  Su mitad superior presenta un rebaje plano en el que aparecen esculpidas dos figuras 

en relieve con traje talar, parcialmente mutiladas en la actualidad. El caño, situado por debajo de la escena, 

vierte directamente sobre una pila rectangular. Probablemente ésta es la fuente con propiedades medicinales, 

que se cita en el Compendio de Albeyteria de 1729 (Sande y Lago, p. 387) “que llaman de Puente de la 

Rocha, o de Santo Domingo, camino de la villa de Noya”.  

      

          Vista general de la Fonte da Ponte Vella de Vidán                                         Detalle del relieve de la fuente 

En lugar de A Rocha Vella existía otra fuente de cierta antigüedad denominada Fonte da 

Carballeira (REF-09). Este elemento quedó sepultado hace unos 20 años, por las obras de la pista 

existente en la actualidad, pero los vecinos aún se acuerdan de ella (encuesta nº 7). Según parece “era 

toda de piedra y tenía una losa frontal muy bien trabajada en la que había unas letras. La losa estaba 

coronada por una cruz de piedra, similar a la que se observa aún hoy en la puerta de acceso a la 
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finca de Baltar, aunque un poco más pequeña. El elemento tenía también un picho (caño) que vertía 

directamente en una pila de piedra situada en la base de la losa frontal. La pila tenía un diámetro 

aproximado de 1,5 m y se usaba también como lavadero”. 

Las antiguas pilas de las fuentes dejarán de usarse como lavadero y se construirán nuevos 

lavaderos en su lugar. La mayor parte de las fuentes del ámbito de estudio cuentan también con un 

lavadero. Aunque muchos de ellos son aún de piedra, se trata probablemente de construcciones de 

origen contemporáneo que, en algunos casos, como el Lavadero de Coira o el Lavadero de Laraño, 

fueron edificados a mediados del siglo XX. Desde los años setenta del siglo pasado hasta la actualidad, 

muchos lavaderos antiguos fueron reformados. Así, el antiguo Lavadero de A Rocha Vella que era de 

piedra, se cubrió y se reformó con ladrillo y cemento. El Lavadero de Santomil, en Laraño, que aún 

conserva las piedras de lavar, fue también cubierto con una marquesina de cemento. Por último, el 

Lavadero de la Calle Nova en Laraño, que está confeccionado íntegramente en cemento. 

      

                    Vista general del Lavadero de Coira                                    Vista general del Lavadero da Igrexa de Laraño  

      

                    Vista general del Lavadero de Santomil                                 Vista general del Lavadero de A Rocha Vella 

   Respecto a su forma, todos son rectangulares excepto en el Lavadero de Coira, que tiene una 

planta poligonal de tendencia rectangular. Sus dimensiones son variables, con longitudes de 3-4 m y 

anchuras de 1,5-2,5, aunque los elementos reformados tienen un tamaño más estandarizado. El 

estanque aparece rematado siempre por una superficie inclinada, construida en piedra o cemento. En 

algunos casos, como el Lavadero de Coira y el Lavadero de la Igrexa, las piedras de lavar se disponen 
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sólo sobre la mitad del estanque. En otros, como el Lavadero de Santomil, se disponen sobre todo el 

perímetro. El Lavadero de Amañecida cuenta con una sóla piedra lateral, debido a su ubicación en un 

esquinal, y tiene un tamaño menor. Por último, el Lavadero de A Ponte Vella de Vidán es el más 

espectacular, tanto por sus dimensiones (5,80 m de longitud y 3,20 m de anchura), como por la belleza 

de su entorno. Su base es de mampostería y presenta un canal de piedra de 4 m, que lo conecta con la 

fuente adyacente. 

     

                       Lavadero y  fuente de Amañecida                                 Vista general de la Fonte y Lavadero de A Ponte Vella 

  Como en el caso de Coira, donde el lavadero se construyó a mediados del siglo XX, en muchas 

aldeas los vecinos iban  antes a lavar al río. Tradicionalmente ésta era una actividad cotidiana que las 

mujeres realizaban en grupo. La introducción de los lavaderos y su ubicación dentro de los propios 

núcleos, traslada esta actividad social a la propia aldea. Sin embargo, los cambios en el modo de vida a 

partir del último cuarto del siglo XX, llevarán también al abandono de algunas de estas estructuras, 

como el Lavadero da Cachada localizado en el entorno de Rial. 

7.1.4. La importancia estratégica del agua 

Ya hemos visto como los cursos de agua proporcionan directamente una fuente de alimentos y 

también una fuente de energía para producir harina, el alimento básico durante la Edad Media. La 

situación del Castillo de la Rocha, entre el río Sar y uno de sus afluentes, permitía sin duda aprovechar 

al máximo estos recursos. La fortaleza contaría con su propio molino, el Muiño do Castelo, cuyo canal 

se podía proteger y defender,  ya que se encontraba próximo a la cara de la fortaleza que se orienta al 

Rego do Vilar.   

Por otro lado, estos cursos dotaban al castillo de una protección, funcionando como barreras 

naturales que lo aislaban del entorno. El Sar dificultaba el acceso por el noreste, mientras que el Rego 

do Vilar, muy próximo a los muros de la fortaleza y con una ribera de taludes pronunciados, 

funcionaba como un foso natural que dificultaba el acceso por el este. Como veremos más adelante, es 

posible también que las fuentes existentes fuesen canalizadas para el encharcamiento de ciertas áreas 

adyacentes a la fortaleza, con el objetivo de crear una barrera natural.  



 

40 

 

Memoria de la Prospección Arqueológica Intensiva del Territorio de A Rocha (Santiago de Compostela) 

     

              Rego do Vilar en la zona adyacente al castillo                       Detalle del talud de la ribera adyacente a la fortaleza 

Por último, es necesario resaltar la importancia de la captación de agua potable para un recinto de 

carácter militar, que fue sucesivamente asediado. Los diversos elementos y estructuras que aparecen 

en el castillo relacionados con el uso y el aprovisionamiento del agua ilustran este hecho.  

     

                      Canal de entrada al aljibe del castillo                              Manantial de A Barreira de Abaixo próximo al canal 

La fortaleza contaba con un pozo pero además, tenía un aljibe al que llegaba agua desde un canal 

de piedra que cruza la falsabraga y se prolonga hacia el sur. Aunque esta zona no ha llegado a ser 

excavada, unos metros más adelante, dentro de la finca de A Barreira de Abaixo (REF-04), se localizó 

durante la prospección un pequeño manantial. Aunque en la actualidad éste se utiliza para regar las 

fincas colindantes, es posible que originalmente el canal tomase el agua directamente de este 

manantial.  

Por otro lado, aunque es posible que la estancia localizada dentro del esquinal suroeste de la 

falsabraga,  tuviese una función defensiva, su solera se situaría a una cota inferior al nivel freático
12

, 

por lo que también podría estar relacionada con la captación de agua.   

En definitiva, el aprovisionamiento de agua sería también un factor estratégico de vital 

importancia para la defensa de la fortaleza. 

                                            
12

 La excavación de esta estancia hasta el suelo no ha podido concluirse precisamente debido a su 

encharcamiento constante. 



 

41 

 

Memoria de la Prospección Arqueológica Intensiva del Territorio de A Rocha (Santiago de Compostela) 

7.2.  Las aldeas. 

7.2.1. Los núcleos del entorno y sus construcciones 

Respecto a los núcleos del entorno del castillo, la mayor parte aparecen ya en la documentación 

medieval. Parece por lo tanto que varios de estos núcleos tendrían un origen anterior a la fortaleza. En 

este sentido destacamos el topónimo del lugar de Santomil cuyo origen sería germánico y podría estar 

indicando un antiguo asentamiento de origen suevo en esta zona. Este topónimo aparece en la 

documentación medieval como Santemir13
. Moralejo Lasso (1977, p. 42) recoge el topónimo Sanjumil 

en Galicia y Sangemil en Portugal que, lejos de ser nombres de santos, poseen una terminación que 

denuncia su origen germánico, procediendo del got. Songemirus/-ri. 

Aunque nuestro estudio puede aportar escasos datos respecto al origen de los núcleos rurales 

actuales, se ha realizado una revisión de las aldeas y sus edificios durante el trabajo de campo. El 

objetivo principal ha sido revisar las casas y construcciones existentes, analizando también la propia 

estructura de los núcleos y la distribución de los edificios aparentemente más antiguos. En la zona de 

estudio se incluyen en total doce conjuntos arquitectónicos, de los cuales sólo uno es de nueva 

catalogación y el resto se incluyen ya en el PXOM de Santiago. 

Código  Nombre Localización 

C-07 Conjunto Parroquial de San Martiño de Laraño A Igrexa (Laraño) 

C-07bis Iglesia Parroquial de San Martiño de Laraño A Igrexa (Laraño) 

D-05 Dos casas en O Carballal A Rocha Vella (Conxo) 

D-20 Estación de O Casal de Laraño O Casal (Laraño) 

D-45 Conjunto de O Casl de Laraño O Casal (Laraño) 

D-46 Dos casas en Coira Coira (Laraño) 

D-47 Conjunto de Laraño A Igrexa (Laraño) 

D-50 Casa en Amañecida Amañecida (Laraño) 

D-51 Conjunto en Porto de Conxo Porto  (Conxo) 

D-52 Casa en Rial Amañecida (Laraño) 

D-168 Conjunto de Santomil A Igrexa (Laraño) 

D-171 Conjunto en San Martiño San Martiño de Laraño 

ND-04 Fábrica de cueros de Santomil Santomil (Laraño) 

Cuadro de los edificios y conjuntos arquitectónicos localizados en el área de estudio. 

El único núcleo que tiene iglesia y conjunto parroquial es Laraño. El templo existente se localiza en una 

zona de rellano dentro del valle del Sar. Aunque su cronología es del siglo XVIII y XIX, es probable que este 

edificio se construyese sobre una antigua iglesia ubicada en este mismo lugar, que se identifica también en los 

documentos del siglo XIII como Sancti Martini de Laranio. La iglesia tiene una planta rectangular de una sola 

nave, con campanario coronado en la fachada. La sacristía se localiza en la pared sur y todo el conjunto está 

edificado en granito. En el acceso posee una gran balaustrada monumental de reminiscencias neoclásicas.  

                                            
13 En el año 1235 Paio Pérez, hijo de Pedro López, vende al Maestre Juan, canónigo vende su heredad en Santomil en los 

siguientes términos: “…quantam hereditatem habeo in Fornelis et in Santemir et in Coyra et ubicumque vadir vox istorum 

casalium in filigresis Sancte Marie de Canogio et Sancti Martini de Laranio…” (ACS, Tombo C, fol. 126r). 
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               Iglesia parroquial de San Martíño de Laraño                               Antigua escuela pública adyacente a la iglesia                  

Adyacente a la iglesia se localiza el edificio de una antigua escuela pública y el “Campo da 

Festa”, una gran explanada rectangular.  En el perímetro de esta plaza se localizan también diversos 

elementos que completan el conjunto, como  el Cruceiro de Laraño (E-15) o el Lavadero y la fuente 

de Laraño (F-14 / F-23). Parece claro que este entorno sufrió modificaciones importantes a lo largo 

del siglo XX. Según Francisco Albor, vecino de Amañecida (encuesta nº 15) “hace más de ochenta 

años su abuela donó el cruceiro que estaba en su propiedad para que lo pusieran frente a la Iglesia 

de Laraño”. En la fotografía del año 1923
14

 el cruceiro aparece ya en un esquinal del campo, pero más 

tarde debió de reubicarse a su posición actual. En esta imagen tampoco aparece el Palco de música (F-

49), que debió construirse más tarde, ni la fuente y el lavadero que se construyeron en 1958. 

    

“Campo da Festa” de Laraño en 1923 

Al noroeste del “Campo da Festa” se localiza el Conjunto de Laraño (D-47). Este incluye por un 

lado, un grupo de edificaciones adosadas entre medianeras, con dos alturas, balcones y sillería de gran 

calidad. Destacan las chimeneas y los recercados. Se trata de casas de origen burgués construidas o 

reformadas probablemente en el siglo XIX. Por otro lado se incluye una casa de piedra aislada como 

                                                                                                                                       
 
14 Eugenio Carré Aldao. “Geografía del Reino de Galicia”. Tomo II. Provincia de La Coruña. Pag. 937. 
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ejemplo de explotación tradicional, que cuenta también con hórreo y alpendre. Dentro del núcleo las 

casas aparecen concentradas al borde de la carretera, cuyo trazado coincidiría con el antiguo “Camiño 

Real a Noia”. Aquí se documenta el Conjunto de San Martiño (D-171), otro grupo de casas entre 

medianeras. En la actualidad muchas de estas casas presentan ya tres alturas y evidencias de 

modificaciones y adiciones recientes, que han ido distorsionando su aspecto original. Sin embargo su 

disposición indica una génesis del núcleo en torno a una vía principal, probablemente preexistente. 

      

                               Conjunto de Laraño (D-47)                                                    Conjunto de San Martiño (D-171)                  

Siguiendo el antiguo trazado de este camino encontramos hacia el suroeste el núcleo de O Casal 

de Laraño. En este caso la propia toponimia nos indica que el origen de este núcleo sería la existencia 

de un antiguo casal de origen medieval. La estructura del núcleo también es lineal, ceñida a ambos 

lados del camino. Dentro de la aldea se distingue el Conjunto de O Casal (D-45). Se trata de un grupo 

de edificaciones de piedra de una y dos alturas, muy similares a las que se localizan en el Conjunto de 

Laraño y que probablemente fuesen edificadas o reformadas en el siglo XIX. La construcción del 

ferrocarril y la ubicación de una estación en este núcleo serían un acicate para su desarrollo ya en 

época contemporánea. 

      

                               Conjunto de O Casal (D-45)                                        Antigua estación de ferrocarril en Casal (D-20)                  

Hacia el sur, a medio kilometro del lugar de O Casal se localiza el núcleo de Coira. Esta aldea se 

emplazaría fuera del trazado del “Camiño Real a Noia”, en la falda del monte y adyacente al Rego do 

Brexo, que desciende desde Seidón (el actual Milladoiro). Se trata de uno de los núcleos que  aparecen 
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mencionados más temprano en la documentación medieval. Su estructura no es lineal y dispersa, sino 

más bien abigarrada, con varias callejuelas estrechas y tortuosas, características de una traza medieval. 

Curiosamente esta aldea se encuentra dividida en dos por el límite municipal, de manera que la zona 

norte se incluye dentro del ayuntamiento de Santiago (parroquia de Laraño) y la zona sur se incluye 

dentro del ayuntamiento de Ames (parroquia de Biduido).  

      

                     Casas en el centro del núcleo de Coira                                     Caserón en el Conjunto de Coira (D-46a)                  

En el catálogo se incluyen tres construcciones diferentes como Casas en Coira (D-46). El primero 

de ellos (D-46a) se sitúa a la entrada del pueblo y es un gran caserón de piedra con un alpendre 

rehabilitado y un gran hórreo. Hacia el oeste encontramos quizás la casa más singular de la aldea (D-

46b), que pertenece en la actualidad al cura de Calo. Es un conjunto de piedra con dos construcciones 

paralelas, unidas por una techumbre que cubre un vestíbulo intermedio con un gran portalón de piedra. 

En la fachada externa se incrustó en el año 1768 un Peto de Ánimas (F-03), pero la construcción es 

anterior. La hornacina contiene la talla de una Virgen con el niño en brazos y una inscripción. Al sur 

de la anterior se localiza también otro gran caserón de piedra (D-46c). En su zona central se 

documentan también pequeñas casas en ruinas que podrían tener una considerable antigüedad. Tienen 

una o dos alturas, muros de mampostería y toscos sillares enmarcando puertas y ventanas.  

      

              Casa singular en el Conjunto de Coira (D-46b)                                  Peto de Ánimas en una fachada (F-03) 

Otro de los antiguos núcleos de la parroquia de Laraño es el lugar de Santomil. Este se localiza 

próximo al núcleo de A Igrexa, pero se emplaza a media ladera, dominando visualmente el valle del 
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Sar.  Aquí se documentan dos casales aforados en el siglo XVI. En la actualidad el apellido Santomil 

se mantiene en varias familias, probablemente descendientes directos de estos antiguos foreros. La 

estructura del núcleo es bastante dispersa y predominan las granjas aisladas, algunas con casa de 

piedra y dotadas de construcciones accesorias. En la zona central de la aldea se ubica el Conjunto de 

Santomil (D-168), una gran casa de piedra con hórreo, alpendre y una finca delimitada por un gran 

muro, que también se llama Casa de Cheda. Muchas de las edificaciones existentes muestran añadidos 

o reformas recientes que desvirtúan las construcciones tradicionales originales. 

      

                       Casa de Cheda en Santomil (D-168)                          Granja en Santomil con construcciones recientes añadidas 

Dentro de este núcleo se catalogó un nuevo elemento que corresponde a la antigua Fábrica de 

Cueros de Santomil (ND-04). La finca tiene una superficie superior a 1 ha y ocupa una zona de ladera 

orientada al noroeste, que desciende suavemente hasta la carretera de acceso al núcleo de Laraño. 

Frente a la entrada principal del complejo, en la zona sur, se localiza una carballeira. A la izquierda 

del portalón de acceso se localiza el grupo de construcciones principal, que presenta diversas 

dependencias. Los muros que se mantienen aún en pie son de mampostería y cantería de granito. En la 

zona central de la finca se observan los restos de una construcción aislada, de planta rectangular, que 

sólo conserva los muros en su lado este. El último grupo de construcciones se localiza en el extremo 

noroeste de la finca, adyacente al lugar de Laraño. Según la documentación (Carmona Badía 2003, pp. 

175-177) está fábrica se localizaba en el lugar de Santomil, aunque en algunos papeles es mencionada 

como la de Igrexa (Laraño). También era conocida como la Fábrica de Amañecida por su proximidad. 

En 1827 Martin Dartayet, que fue maestro de la instalación de la Ribera de San Lourenzo, compró 

varios ferrados de terreno en el que edificó la tenería. Al año siguiente la finca le fue embargada por el 

testaferro de Bernardo Aguerre Fernández, que era cuñado de Dartayet. En el año 1840 tenía ocho 

pilos. Aguerre mantuvo la fábrica durante cuarenta años y en 1850 incorpora a su hijo Santiago. La 

fábrica tenía una esplendida carballeira delante y era una factoría de tamaño medio, muy basada en el 

crédito. En 1868 fue arrendada por unos acreedores, Francisco Javier Barbeito y Botana. A la muerte 

de Aguerre, sus hijos cedieron los derechos al hermano mayor, que mantuvo la fábrica en un estado 

precario hasta su cierre en 1909.  En la fotografía aérea del año 1965 se puede observar ya su estado 

ruinoso. Según la documentación conservaba aún los pilos y el circo de piedra de un molino de 

cascada, aunque estos elementos no han sido localizados durante la prospección. 
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       Ruinas de la Fabrica de Cueros de Santomil (ND-04)                       Construcciones de la fábrica próximas a Laraño 

El último núcleo de la parroquia de Laraño que se incluye en el área de estudio es Amañecida. 

Esta población no aparece en la documentación medieval, aunque según el folclore (encuesta nº 15)“le 

pusieron el nombre porque, cuando el cadáver del apóstol pasó por allí de camino a Santiago, estaba 

amaneciendo”. Su nombre no se recoge hasta el siglo XVIII, momento en el que el Catastro de 

Ensenada sitúa aquí una taberna.  

La mayor parte de las edificaciones existentes se disponen de forma dispersa en torno al antiguo 

“Camiño Real a Noia”. Entre éstas destaca el Conjunto de Amañecida (D-50) o Casa de la Amanecida. 

Se trata de una gran finca de más de una hectárea, adyacente a la ribera sur del río Sar, que tiene un 

gran muro de piedra como cerramiento. En el límite sur, adyacente a la carretera, se ubica una gran 

mansión de piedra con una planta en “L”. El edificio presenta un pórtico columnado y la finca cuenta 

con hórreo y un lavadero de cemento.  

      

           Vista general de la finca de Amañecida (D-50)                                         Detalle de la Casa de Amañecida 

Próximo a este lugar, pero sobre la margen norte del Sar, se localiza el lugar de A Ponte Vella de 

Vidán. Como su nombre indica, el núcleo lo constituyen un grupo de casas adyacentes al puente. Este 

núcleo se dispone también en torno al “Camiño Real de Noia” que circulaba por este puente para 

cruzar el río. La documentación del siglo XVI hace numerosas referencias a este puente y los molinos 

que se situaban en su entorno. Serían probablemente estas casas molineras, como el “Muiño de Celia”  

(REF-20), las que dan origen a este núcleo ya en la Edad Media. La especialización de esta zona como 
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una importante fábrica molinera será una constante hasta mediados del siglo XX, funcionando como 

lugar central al que se acudía desde las aldeas del entorno.  

 

Vista panorámica del lugar de A Ponte Vella de Vidán 

Dentro de la parroquia de Conxo, al sur de A Rocha Vella, se localiza el lugar de Porto, próximo 

al límite municipal y al núcleo del Milladoiro. Se emplaza a media ladera, adyacente al valle del Rego 

do Vilar, como la Rocha Vella. El núcleo de Porto también aparece en la documentación medieval, 

muchas veces denominado como Fornelos o Porto de Fornelos. Los casares relacionados con la 

Iglesia compostelana se documentan ya desde el siglo XII y están plenamente integrados en la mesa 

arzobispal, en el recuento de los bienes de la Mitra hecho en 1480. En los documentos más antiguos, 

se sitúa este núcleo al borde del Camino a Padrón, lindando con el término de Laraño. En la 

actualidad, las casas del núcleo se distribuyen de forma dispersa sobre las terrazas construidas en la 

ladera. Sin embargo, en la fotografía aérea de 1956 se observa como la mayoría de las construcciones 

se agrupaban en torno al antiguo camino.  

 

Vista panorámica del núcleo de Porto 

Aquí se ubica otro de los conjuntos arquitectónicos más antiguos y singulares. El Conjunto de O 

Porto (D-51) está compuesto por cuatro casas de piedra adosadas, construidas en mampostería y 

grandes sillares irregulares de granito. Una de ellas presenta una puerta de gran anchura, rematada con 

mochetas bajo el dintel. Tiene una gran chimenea y un hórreo singular en su trasera (NH-11). Es 

probable que esta casa tenga un origen medieval y que sea una de las dos casas colmadas que se 
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describen en la documentación del siglo XVI. En la actualidad todo el conjunto se encuentra en ruinas 

y la puerta ha sido tapiada con ladrillo.  

      

                              Conjunto de O Porto  (D-51)                                                Puerta con mochetas bajo el dintel                                

Al este del lugar de A Rocha se localiza también otro de los núcleos más antiguos, la aldea de 

Rial. Ésta se ubica  a unos 200 m al este del trazado del antiguo Camino a Padrón y se emplaza sobre 

la ladera del Monte Curuxeira. La documentación indica que los casares de la aldea pertenecían al 

cabildo catedralicio, al arzobispo y al Monasterio de Conxo, que debió recibir o comprar su parte a 

mediados del siglo XIV. Estas tierras no se dividieron hasta el siglo XVI y parece que sus habitantes 

trabajaban conjuntamente las fincas. En la documentación se mencionan ya varias casas colmadas 

cuya descripción no es suficientemente precisa como para situarlas. En la actualidad se documentan 

algunas construcciones singulares como la Casa de Rial (D-52). 

      

                                    Casa de Rial  (D-52)                                                       Casas de piedra en el núcleo de Rial                                

Por último, próximo al anterior, se ubica el lugar de Poza Real. Como en el caso de O Porto, su 

poblamiento actual se distribuye en torno al antiguo Camino de Padrón, descendiendo por la ladera 

hacia la Ponte Nova de A Rocha. Hoy el núcleo se encuentra dividido por la vía del ferrocarril dando 

lugar a Poza Real de Arriba y Poza Real de Abaixo. Al contrario del caso de O Porto, este núcleo 

parece bastante reciente y en 1753 el Catastro de Ensenada sólo cita la existencia de una taberna en 

este lugar que, por la toponimia que se conserva en la actualidad (Taberna Vella), se situaría en la 

zona más alta. 
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7.2.2. Los hórreos 

Los trabajos realizados han incluido una catalogación sistemática de los hórreos existentes en la 

zona, que no se recogen en el catálogo actual del PXOM. El objetivo ha sido la documentación de este 

tipo de construcciones típicas del noroeste peninsular, que han ido desapareciendo progresivamente, 

debido a su paulatina destrucción. La causa  del abandono de estos almacenes de grano tiene su origen 

en el cambio de los modos de vida y de producción, que se han experimentado en el ámbito rural 

gallego, en los últimos cincuenta años.  

      

                                        Hórreos en estado de abandono en Porto (NH-11) y en Amañecida  (NH-30)                                 

A pesar de que se documenta la destrucción o el desmantelamiento de algunos hórreos, la zona de 

estudio cuenta con numerosos ejemplos, que se distribuyen a lo largo de los diferentes núcleos rurales. 

Cada aldea tiene sus hórreos. Una parte de ellos se encuentran en un estado de abandono o 

semiabandono, otros han sido reformados sirviendo como almacén y bodega y en pocos casos, se 

documenta su uso original como granero.  Durante la prospección se han catalogado un total de 36 

hórreos.  

     

                           Vista general y detalle del secado del maiz para ser almacenado en el Hórreo 2 de Rial (NH-34) 

Porto, Coira y Santomil son los núcleos con más hórreos, un total de seis en cada aldea. En la 

Rocha se han catalogado cinco elementos y en A Igrexa de Laraño cuatro. En el resto de los núcleos 

los hórreos tienen una representación escasa, entre uno y tres elementos. La localización más habitual 

es dentro de una finca privada, adyacente a la casa. Sólo en el caso de A Rocha Vella se documenta 
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una agrupación de hórreos en un entorno público, la plaza y el lavadero. En el caso de O Porto los 

hórreos se disponen sucesivamente sobre los muros de las fincas, siguiendo el eje de la calle principal. 

 

 

NH-01 Hórreo de A Viña A Rocha Vella 

NH-02 Hórreo del lavadero A Rocha Vella 

NH-03 Hórreo da rúa da Pedra Albeira A Rocha Vella 

NH-04 Hórreo de Eira Vella A Rocha Vella 

NH-05 Hórreo de Rocha Vella A Rocha Vella 

NH-06 Hórreo 1 de Porto O Porto 

NH-07 Hórreo 2 de Porto O Porto 

NH-08 Hórreo 3 de Porto O Porto 

NH-09 Hórreo 4 de Porto O Porto 

NH-10 Hórreo 5 de Porto O Porto 

NH-11 Hórreo 6 de Porto O Porto 

NH-12 Hórreo 1 de Coira Coira 

NH-13 Hórreo 2 de Coira Coira 

NH-14 Hórreo 3 de Coira Coira 

NH-15 Hórreo 4 de Coira Coira 

NH-16 Hórreo 5 de Coira Coira 

NH-17 Hórreo 6 de Coira Coira 

NH-18 Hórreo 1 en O Casal  O Casal 

NH-19 Hórreo 2 en O Casal  O Casal 

NH-20 Hórreo 1 de Santomil  Santomil 

NH-21 Hórreo 2 de Santomil  Santomil 

NH-22 Hórreo 3 de Santomil  Santomil 

NH-23 Hórreo 4 de Santomil  Santomil 

NH-24 Hórreo 5 de Santomil  Santomil 

NH-25 Hórreo 6 de Santomil  Santomil 

NH-26 Hórreo 1 de Laraño Laraño 

NH-27 Hórreo 2 de Laraño Laraño 

NH-28 Hórreo 3 de Laraño Laraño 

NH-29 Hórreo 4 de Laraño Laraño 

NH-30 Hórreo 1 de Amañecida Amañecida 

NH-31 Hórreo 1 de A Ponte Vella A Ponte Vella 

NH-32 Hórreo 2 de A Ponte Vella A Ponte Vella 

NH-33 Hórreo 1 de Rial Rial 

NH-34 Hórreo 2 de Rial Rial 

NH-35 Hórreo 1 de Poza Real Poza Real 

NH-36 Hórreo 2 de Poza Real Poza Real 

Cuadro de los hórreos documentados para el área de estudio. 
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     Hórreo aislado en una casa grande de Coira (NH-12)                              Conjunto de hórreos de A Rocha Vella 

Respecto a sus características, la mayor parte responden al “Hórreo tipo Mahía”, que se extiende 

por todo el valle del Sar hasta Padrón.  Se trata de hórreos de tamaño medio, de 2,5-3 m de longitud y 

poco más de 1 m de anchura. Su característica principal es su construcción mixta, con piedra y 

madera. Los elementos de sustentación suelen ser losas de granito ortogonales y paralelas, dispuestas 

verticalmente, que se denominan “cepas”.  Éstas tienen una altura media superior a 1,20 m y en 

algunos casos se disponen sobre una pequeña base maciza para darle más altura al elemento. 

Normalmente presentan tres cepas, dos laterales y una central, aunque los ejemplos de mayor longitud 

tienen cuatro y los más cortos, sólo dos.  

     

                           Hórreo 5 de Porto (NH-10)                                                           Hórreo 2 de Santomil (NH-21) 

     

                            Hórreos mixtos con base maciza en A Rocha Vella (NH-04) y en A Igrexa de Laraño (NH-28) 
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Como elemento sustentador se documentan con gran frecuencia también las bases macizas de 

piedra, que pueden ser de mampostería, cantería o simplemente de ladrillo. 

En algunos casos se documentan las bases huecas, con paredes a modo de celeiro, que serían 

utilizadas como despensa y bodega. El caso más particular se documenta en el Horreo 6 de Porto 

(NH-11), que presenta una estructura arquitectónica más compleja, con un vano geminado, con 

mochetas y una columna intermedia de fuste cuadrangular. 

     

            Interior de una base hueca en Laraño (NH-29)                                       Base del Hórreo 6 de Porto (NH-11) 

 

Sobre las bases se localiza el “tornarratos”, un elemento de base plana que sobresale de forma  

abrupta para evitar el acceso de los roedores. En la práctica totalidad de los casos documentados las 

bases, ya sean cepas, macizas o huecas, sustentan un “tornarratos tipo mesa”, que mantiene un perfil 

regular con un borde biselado, a lo largo de todo el perímetro del hórreo. Son de granito y muchas 

veces están ejecutados en una sola pieza. Sobre ésta se ubican las vigas horizontales.  

La estructura del cuerpo suele ser de piedra con “penales”, “dinteles” y “cornisa” de granito. El 

cuerpo suele presentar dos o tres claros, dependiendo de su longitud, que están cerrados por un 

entramado de tablas de madera verticales (“doelas”) y horizontales (“fajas”). El “pinche” o frontón es 

de piedra y sobre él se disponen “sobrepenas” también de piedra. La cubierta es siempre a dos aguas 

y muy volada, recubierta con teja curva. Sólo en dos casos, se observa una reforma de la techumbre 

con uralita.  

Muchos presentan adornos de piedra o “turulecos” que coronan la techumbre. Lo más habitual es 

una pequeña cruz sobre el lado frontal, de la puerta, y un pináculo en su lado trasero, a veces con 

remate esférico. Las puertas son de madera y habitualmente se disponen frontalmente orientadas hacia 

el norte. Sólo en el Hórreo1 de  Poza Real (NH-35) se documenta un acceso lateral. En muchos casos,  

normalmente dentro de fincas de menor tamaño, la construcción se adosa o se integra en un muro de 

cierre y tiene escaleras de piedra que se adosan o traban al muro. Estas aparecen dispuestas 

transversalmente al acceso o enfrentadas en su eje longitudinal y, a veces, se trata de construcciones de 

ladrillo añadidas posteriormente. 
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Hórreo integrado en el muro en el núcleo de O Porto (NH-08)             Escaleras de acceso al Hórreo 4 de Laraño (NH-29) 

Particularmente en el núcleo de A Rocha Vella, se documentan también algunos ejemplos que 

presentan un cuerpo confeccionado totalmente en madera. De éstos sólo uno presenta una base de 

cepas de granito que sostiene tornarratos individuales. El resto se alzaban sobre bases macizas de 

mampostería o cantería.  

     

                                  Hórreos con el cuerpo de madera en el núcleo de A Rocha Vella (NH-02 y NH-03) 

El carácter perecedero de la madera es el motivo de que algunos hórreos hayan perdido su cuerpo 

y sólo conserven su base. En los dos casos documentados, Horreo de Coira y Horreo de la Plaza en A 

Rocha Vella, estas bases son de cantería. Éste último presenta además grandes sillares, claramente 

reutilizados para su construcción, que probablemente procedan de las murallas del castillo.  

     

              Bases macizas de Coira (NH-16) y A Rocha Vella (REF-19), que han perdido el cuerpo del hórreo 
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Algunos de los elementos catalogados han sido reformados, perdiendo en parte su configuración 

original. Normalmente estas modificaciones tienen un carácter funcional adaptando las estructuras 

para aumentar su capacidad de almacenamiento o su durabilidad. En algunos hórreos con cepas se ha 

construido un murete a modo de celeiro, cerrando perimetralmente la base del elemento para usarla 

como almacén. En otros casos, el tradicional entramado de madera del cuerpo se ha sustituido por 

ladrillo para hacerlo más duradero, dando lugar a un tipo de “Hórreos de piedra y ladrillo”.  En la 

zona se documenta también algún “Hórreo de cemento y madera”, con su estructura recebada. Por 

último, se localizaron también varios ejemplos  construidos íntegramente en cemento y ladrillo, que no 

han sido catalogados.  

     

              Hórreó de piedra y ladrillo en Coira (NH-13)                             Hórreo de cemento y madera en Laraño (NH-26) 

Los graneros palafíticos son comunes en todos los países de la Europa húmeda y en Galicia 

debieron utilizarse desde muy antiguo. El hórreo gallego o “cabaceiro“ tendría su origen en el 

”espigueiro”, un cesto trenzado de varas. En la vecina parroquia de Villestro, existe documentación 

que atestigua la obligación de construir celeiros de piedra y madera como parte del contrato de 

arrendamiento, ya a principios del siglo XVI
15

. Sin embargo, la tipología que observamos hoy es 

relativamente moderna y está relacionada con la introducción del maíz a partir del siglo XVII. Al 

contrario que el trigo o el centeno, este nuevo cereal importado de América debía almacenarse y 

secarse antes de ser desgranado. La necesidad de almacenar la espiga obliga a desarrollar estas 

estructuras de mayor capacidad, específicas para este fin. Durante el siglo XVIII los hórreos proliferan 

en toda Galicia y seguirán construyéndose también en los siglos XIX y XX. La sobriedad constructiva 

y su decoración de volúmenes geométricos (pináculos, etc) nos remiten a la arquitectura barroca, 

coetánea a su desarrollo inicial.   

Dentro de los ejemplos documentados para el ámbito de estudio, sólo tres presentan inscripción 

con fecha en el “pinche”, sobre la puerta. El Hórreo 1 da Ponte Vella de Vidán  (NH-31) del año 1811, 

el Hórreo 4 de Porto (NH-09) del año 1932 y el Hórreo 5 de Santomil (NH-24) probablemente del año 

1919, aunque su inscripción está borrosa. 

                                            
15 1521-10-2 (AHUS, Protocolos S-23, fol. 28r-29v). Arriendo que hace Jácome Eáns de Monterreal, mercader, vecino de 

Stgo, a Xoán Mínguez, vecino de Laraño, del lugar e casal que se dice de Quintáns, en Villestro, en el que vive Pedro 

Salgueiro. 
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               Hórreó da Ponte Vella de Vidán (NH-29)                            Detalle de la fecha de construcción inscrita en el pinche 

7.2.3. El núcleo de la Rocha: origen y evolución 

Respecto a la documentación, las descripciones del Tumbo C de la catedral no aportan noticias de 

la existencia de la aldea de A Rocha. Parece que el origen de este núcleo podría estar en un casar 

próximo al castillo, que aparece mencionado en los documentos del siglo XIV y XV. Este casar, 

íntimamente relacionado con la fortaleza, quedaría despoblado tras su destrucción. Ya en el siglo XVI, 

vuelven a documentarse noticias sobre un casar, pero es posible que se trate de un nuevo casar 

reubicado en otro sitio. Concretamente en 1532 el arzobispo Juan Tavera afora a Pedro da Rocha el 

casar da Rocha, aunque la documentación da a entender que existirían otros contratos anteriores. La 

sucesión en este documento se refiere a una única partida, cuya sucesión de foreros puede seguirse 

hasta el siglo XVII. Los documentos dejan ver claramente el fraccionamiento del parcelario y el 

establecimiento de nuevas unidades familiares. Según la documentación, los llevadores del foro serían 

un grupo acomodado que no explotaría directamente las tierras. En 1575 se documenta una casa de 

sobrado en la que vive Antonio Pérez da Rocha, mercader que tenía intereses en el arrendamiento de 

rentas y en el trato de ganado. Este personaje casó con Beatriz Álvarez, del linaje de los García de 

Serres, perteneciente a la pequeña pero antigua hidalguía de la comarca. En su descendencia se 

observan las líneas sucesoras de sus hijos María y Domingo y también la de los hijos de Domingo con 

Sabina Pérez Rivera. 

En el núcleo actual de la Rocha Vella se localizan dos casas importantes dotadas de una gran 

finca que se incluyen en el catálogo del PXOM como Dos casas en Carballal (D-05). La primera es el 

Pazo de Riande (D-05a), que pertenece en la actualidad a esta familia y se ubica adyacente al antiguo 

Camino Real por A Rocha Vella (REF-08). Esta finca está delimitada por un gran muro y cuenta con 

una gran casa de planta rectangular, construida con cantería de granito.  La finca cuenta además con un 

palomar de planta circular. En la fachada principal  la casa presenta un escudo sobre la puerta. 
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                               Pazo de Riande (D-05a)                                                         Detalle del escudo de su fachada 

La otra es la Casa de Baltar, una casa grande que fue adquirida por la Diputación de A Coruña y 

rehabilitada por el arquitecto Yago Seara, para convertirla en Centro Socio Cultural. Esta casa también 

cuenta con un escudo  que  se limpio durante la rehabilitación, pero estaba allí incluso antes de que la 

familia Baltar adquiriese la casa.  

      

             Casa de Baltar  / Centro socio cultural (D-05b)                                    Detalle del escudo de su fachada 

Sin embargo, la cronología de estos escudos parece tardía, en torno al siglo XVII o comienzos del 

XVIII
16

.  Respecto a su identificación esta es también imprecisa. En el que se localiza en el Pazo de 

Riande no se aprecian bien los detalles de la talla, pero probablemente pueden reconocerse los 

emblemas traídos por Andrade o Sanjurjo, Caamaño y Mosquera Villar, de Payo Muñiz. En cuanto al 

segundo, se reconocen bien las referencias a los Caamaño o Leis (probablemente esto último) y acaso 

los Villardefrancos y Pardiñas, así como los Castro y los Bermúdez o Bermudez de Castro 

directamente. Teniendo en cuenta estos datos, parece que los edificios no tendrían relación directa 

alguna con la fortaleza, más allá de la proximidad física, y parece dudoso que puedan relacionarse 

directamente con los antiguos foreros del Casar de la Rocha en el siglo XVI.  

En todo caso, las edificaciones más significativas de la aldea se localizan muy próximas entre sí y 

cercanas también a las dos fuentes, la Fonte de Arriba (NF-02) y la Fonte da Carballeira (REF-09). 

                                            
16

 Agradecemos a D. Eduardo Pardo de Guevara, profesor de Investigación del CSIC y especialista en heráldica medieval, 

una primera aproximación acerca de la posible cronología e identificación de estos escudos. 
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Esta última fue sepultada hace casi dos décadas y antiguamente daba servicio a la Casa de Baltar a 

través de un canal. Según uno de los vecinos que trabajó de casero en la finca (encuesta nº 7), “a 

mediados del siglo pasado esta era la única casa de la aldea que tenía agua corriente y baños”.  En 

las proximidades de esta fuente se localizaba antiguamente una carballeira y hacia el noreste la Eira 

Vella (REF-23), un pequeño abombamiento en la ladera que configura una especie de balcón o rellano 

de tendencia semicircular. Hacia el suroeste entre al Pazo de Riande y la Carballeira se localiza la 

Plaza del Parladoiro con el lavadero y dos hórreos. Este ámbito es en la actualidad el núcleo central de 

la aldea, que podría tener su origen en la fragmentación del primitivo casar del siglo XVI. Aunque 

dentro de este ámbito se localizan otras casas tradicionales de piedra, las reformas de los edificios y la 

remoción de las fachadas, ocultan en la actualidad muchas de las antiguas construcciones. En la foto 

inferior puede observarse como el nº 8 de la rúa da Pena Albeira, que parece en la actualidad una casa 

reciente, es en realidad una antigua casa de piedra similar al nº 10. 

     

               Aspecto de una de las calles de A Rocha Vella en 1979 (izquierda) y en la actualidad (derecha) 

La documentación existente documenta el expolio del castillo desde su destrucción en el siglo 

XV. Incluso los vecinos más ancianos del entorno recuerdan aún labores de extracción de piedra en el 

castillo. Parece lógico que esta materia prima al alcance de la mano se utilizase en construir muchas de 

las casas de esta aldea, pero la reforma de los edificios impide documentar este hecho. Sólo en algunos 

casos, como la base de hórreo que se localiza en la plaza (REF-19) y quizás también en el muro de la 

finca de Pena Atalaia, se localizan sillares reutilizados que proceden con seguridad del castillo. 

      

                   Posible reutilización de los sillares del castillo en un hórreo (REF-19) y en el cierre de Pena Atalaia 
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Además de este núcleo central, la aldea se extiende con una estructura longitudinal en torno al 

camino que la cruza en el eje norte-sur. La fotografía aérea antigua permite documentar como hasta 

1956 las edificaciones se ubicaban al este de esta vía, ceñidas a la ladera. La edificación en las zonas 

bajas, más próximas al Rego de Vilar, y en el tramo superior de la ladera y cumbres, es un fenómeno 

muy reciente, posterior a esta fecha. 

 

 

Foto antigua del lugar de la Rocha (documentación cedida por Carlos Delgado) 

 

 

Lugar de la Rocha y restos del castillo en la actualidad 
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7.3.  La red viaria: puentes y caminos. 

7.3.1. Problemas para el análisis de la red viaria antigua 

En primer lugar consideramos oportuno destacar la problemática específica que tiene el estudio 

de la red viaria antigua. La propia naturaleza de caminos y puentes los convierte en elementos 

sometidos a un constante desgaste y reparación, sufriendo una modificación progresiva que se 

prolonga a través del tiempo. En particular, sabemos que las vías medievales carecían de la 

planificación de sus predecesoras las vías romanas. De esta forma, las vías medievales conectaban 

unos lugares con otros, creando una red de caminos en lugar de una sola ruta principal. En general 

estos caminos eran simples senderos o caminos de tierra escasamente acondicionados. Esta situación 

será una constante hasta la construcción de los Caminos Reales en el siglo XVIII, cuyo trazado no 

llegará a concluirse hasta el siglo XIX.  

La diversidad de la red viaria medieval permanecerá hasta el siglo XX y probablemente es la 

causa de la disparidad que se observa en el testimonio de los vecinos sobre el trazado de los antiguos 

Caminos Reales. Por otro lado, esta denominación no corresponde siempre a caminos de cierta 

envergadura, transitables con carros, sino también a simples senderos para circular a pie. Los caminos 

tampoco tienen unas características uniformes y su estructura y configuración pueden cambiar de un 

tramo a otro. Teniendo en cuenta estas circunstancias, las evidencias arqueológicas relacionadas con 

estas vías tienen casi siempre un origen y una cronología imprecisos. En todo caso, nuestro trabajo ha 

consistido en recoger las referencias bibliográficas y toponímicas, realizando además una labor de 

campo que ha permitido documentar algunos indicios significativos. 

En total en la zona de estudio se incluyen siete elementos (tres cruceiros y cuatro puentes) y ocho 

referencias relacionadas con vías de paso antiguas como el Camino a Padrón, el Camino de Noia o los 

caminos de acceso a la fortaleza. 

Código  Nombre Localización 

E-14 Cruceiro de Coira Coira  (Laraño) 

E-15 Cruceiro de Laraño A Igrexa (Laraño) 

E-18 Cruceiro de Rial Rial (Conxo) 

E-57 A Ponte Vella A Ponte Vella (Vidán) 

E-58 Ponte nos Muiños de Carmela A Rocha (Conxo) 

E-59 Ponte Vella da Rocha A Ponte Vella (Conxo) 

NE-01 Pontella do Vilar A Rocha (Conxo) 

REF-02 Camino antiguo de acceso al Castillo A Rocha (Conxo) 

REF-08 Camino Real por A Rocha Vella A Rocha (Conxo) 

REF-13 A Portela Rial (Conxo) 

REF-14 Calzada Rial (Conxo) 

REF-15 Calzada de Abaixo Porto (Conxo) 

REF-16 Calzada de Arriba Porto (Conxo) 

REF-22 Camino del Castillo a la Ponte Vella A Rocha (Conxo) 

REF-24 Restos da Ponte do Sar A Rocha (Conxo) 

Cuadro de los elementos y referencias relacionados con las antiguas vías de comunicación. 
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7.3.2. Los Puentes 

En primer lugar destacamos que no existen fuentes documentales que aporten datos simultáneos 

sobre los diferentes puentes que existían en el entorno del castillo. Por otro lado la toponimia que se 

documenta es variable y ambigua por lo cual, la identificación concreta de los puentes que se 

referencian se hace aún más compleja. En el siglo XVI se documentan dos pasos principales sobre el 

Sar que probablemente existían ya en la Edad Media. El primero y más importante estaría relacionado 

con el Camino de Padrón, mientras que el segundo lo estaría con el Camino de Noia.  

Al Puente situado hacia el este, río arriba y relacionado con el Camino de Padrón se le denomina 

normalmente Ponte da Rocha o Ponte de Arriba. En la actualidad se emplaza aquí un gran puente (E-

74) de 80 m de longitud y 8,5 m de anchura, por donde discurre la carretera antigua a Pontevedra. 

      

          Camino a Padrón sobre el Puente de la Rocha                                                Vista lateral del puente 

Su edificación está relacionada con la construcción del camino real a finales del siglo XVIII. Sin 

embargo, los planos del año 1775 sitúan otro puente existente dentro del trazado del camino antiguo. 

Este puente antiguo se situaría según el mapa muy próximo al nuevo.  

 

Plano de la nueva traza del Camino Real a Padrón en 1775 
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Por otro lado, siguiendo la toponimia medieval que se cita en la descripción del Casal de 

Enfestela, que limitaba con el trazado del antiguo camino, parece que este puente podría estar ubicado 

un poco más abajo, próximo al viaducto actual. La prospección de esta zona del río ha permitido 

localizar una curiosa estructura (REF-24), que se ubica adyacente a uno de los pilares que se asienta 

sobre el lecho del río.   

      

                                             Vista general y detalle de los restos localizados al pie del viaducto 

Los restos están cubiertos por las aguas del río Sar lo que impidió realizar una inspección directa 

de la estructura. Se trata de un muro longitudinal de 3,3 m de largo que sobresale de la línea de ribera 

unos 30 cm. La estructura sigue la orientación general del río en esta zona, que es N-S, a diferencia del 

viaducto que lo cruza con orientación NE-SW. El muro  parece estar confeccionado en mampostería, 

con piedras de granito de tamaño medio. En esta orilla se observa también una acumulación de piedras 

de menor tamaño. En la orilla opuesta sólo se observa un cambio de coloración en la tierra del talud de 

la ribera, en el que aparecen también algunas piedras de pequeño tamaño. Teniendo en cuenta que la 

documentación sitúa probablemente un antiguo puente en esta zona, los restos podrían corresponder a 

la base de uno de sus pilares. Sin embargo, los datos arqueológicos no son en absoluto concluyentes. 

Su confección en mampuesto, en lugar de sillería, hace pensar que podría tratarse también de un 

simple muro de contención de la ribera o alguna estructura relacionada con el aprovechamiento del río. 

Respecto a los puentes situados río abajo, en la actualidad encontramos dos. El primero de ellos 

es el que hoy se llama Ponte Vella de Arriba o Ponte nos Muiños de Carmela (como se le denomina 

en la ficha del PXOM – E 58).  Este puente se localiza al este de la desembocadura del Sarela y 

conecta con la rúa de la Cantaleta.  Debido a su mal estado en el año 2005 se elabora un proyecto para 

su restauración. La aparición de un enlosado pétreo bajo el asfalto obligará a paralizar las obras y 

realizar una serie de trabajos arqueológicos dirigidos por Mar López Cordeiro (2008). Se trata por 

tanto del único puente en la zona de estudio donde se han realizado trabajos específicos de limpieza y 

documentación, que permiten caracterizar el elemento.  
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        Estado de la Ponte Vella de Arriba en el año 2006                                  Estado actual de A Ponte Vella de Arriba 

El puente tiene una longitud de unos 14 m. y un ancho de calzada de unos 4,50 m. Presenta una 

orientación NE-SW y consta de un arco de medio punto rebajado. Existe un segundo vano en el 

margen izquierdo que presenta cubierta abovedada de medio punto aguas abajo y adintelada aguas 

arriba. Las múltiples reformas a las que ha sido sometido determinan una cierta heterogeneidad en 

cuanto a los materiales. En líneas generales se documenta la utilización de sillería de granito para las 

bóvedas, y mampostería de granito y ortogneis para el resto de elementos constitutivos del puente. Los 

trabajos arqueológicos constataron la existencia de diversas fases constructivas que, lejos de destruir 

los elementos anteriores, los conservan, ya sea mediante su reutilización o bien mediante su 

integración en la estructura ulterior. Así, se distingue una primera fase de origen medieval con una 

cronología indeterminada, pero que podría retrotraerse hasta el siglo XII (quizás relacionado con el 

auge de las peregrinaciones). En origen el puente habría sido una estructura de menor anchura (unos 

2,5 m frente a los 4,50 m actuales)  y se caracterizaría por una marcada simetría. Constaría de un solo 

arco de medio punto construido con sillería de granito asentada en seco, que se sostendría sobre dos 

pilas de planta cuadrangular emplazadas dentro del lecho del río, por lo que los márgenes o extremos 

del puente funcionarían a modo de aliviaderos. Los importantes cambios que afectan a la estructura y 

aspecto del puente en la segunda fase constructiva podrían haberse producido a partir del siglo XVIII, 

momento en el que se aborda la inmensa obra caminera de la dinastía borbónica. 

El último puente localizado dentro del área de estudio se sitúa río abajo, a unos 300 m al oeste del 

anterior y más allá de la confluencia con el Sarela. Está catalogado con el nombre de A Ponte Vella (E-

57) y también se denomina Ponte Vella de Vidán o Ponte Vella de Abaixo. En la actualidad el 

elemento se encuentra muy desvirtuado por las reformas realizadas.  Al parecer la plataforma de 

hormigón y la barandilla metálica que presenta fueron construidas en los años 50 del siglo XX 

coincidiendo con la implantación de los autobuses urbanos (López Cordeiro, 2008). Sin embargo la 

bóveda que se conserva es muy parecida en cuanto a materiales y técnica constructiva a la de A Ponte 

Vella de Arriba. A pesar de que no existe un estudio exhaustivo de la estructura, es posible que su 

origen fuese también medieval. Al igual que el anterior, éste puente tenía molinos en su entorno 

inmediato (Muiño da Ponte Vella y Muiño de Celia). 
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                                                   Vista general y detalle de la bóveda de A Ponte Vella de Vidán 

En definitiva creemos que ambos puentes podrían tener un origen medieval y que la ambigüedad 

toponímica existente en la documentación impide determinar a qué elemento concreto se refieren las 

fuentes antiguas. Según E. Portela (2004) ambas estructuras se localizaban dentro del trazado del 

antiguo Camino a Noia y servían para sortear la confluencia con el Sarela. Sin embargo, parece que el 

trazado de este camino cruzaba el Sar y seguía por su vertiente sur hacia Laraño. Teniendo esto en 

cuenta creemos que podría plantearse la hipótesis de que la Ponte Vella de Arriba estuviese 

relacionada particularmente con el acceso al castillo (REF-22), mientras que la Ponte Vella de Abaixo 

estaría directamente relacionada con el trazado del Camino a Noia.  

7.3.3. El Camino de Padrón 

Se trataría de uno de los caminos más antiguos para acceder a Santiago. En principio no se 

documentan noticias sobre modificaciones de esta ruta hasta la gran remodelación del siglo XVIII, por 

lo que su antiguo trazado tendría probablemente un origen medieval o anterior. Según el testamento de 

D. Xoán Árias, este camino salia por la Porta Faxeira y pasaba por la casa de leprosos de Santa Marta, 

descendiendo para cruzar el Sar por uno de los puentes que delimitaba el lugar de Enfestela. Según los 

apeos del siglo XVI, el camino seguía hacia el sur, sirviendo como lindero entre los lugares de Rial y 

A Rocha, y continuaba pasando por este último hasta Porto de Fornelos, siguiendo hasta llegar a 

Seidón (actual Milladoiro). El uso del término calçada en la documentación hace pensar que, al menos 

alguno de estos tramos estaría empedrado. 

 

Plano de la porción del Camino, transversal de Santiago a Pontevedra (Glaber y Amphoux. 1775) 
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Dentro de esta zona se documentan varios topónimos significativos que han sido revisados 

durante la prospección. El primero de ellos es Porto, un topónimo que derivaría de portorium y que 

indicaría probablemente la existencia de un “portazgo” medieval en esta zona, para acceder al 

territorio de Santiago. En O Porto, encontramos también  Calzada de Abaixo (REF-15) y Calzada de 

Arriba (REF-16), dos topónimos extraídos de un documento notarial del año 1952, donde aparecen 

situadas en un plano dibujado las fincas propiedad de D. Ramón Baltar Domínguez (ver Anexo 1). 

Ambos caminos partirían de una bifurcación existente al sur del núcleo. La Calzada de Arriba parte en 

dirección norte y en la actualidad sólo se observa un camino de acceso a las fincas que tiene una 

longitud de unos 250 m. El camino se prolonga descendiendo por la ladera, pero más adelante está 

cortado por la autovía. En la fotografía aérea de 1956 se observa un camino que seguía este trazado y 

llegaba hasta la Rocha Vella. Es posible que este trazado conectase antiguamente los lugares de Porto 

y A Rocha Vella, quizás dentro del trazado del “Camiño Real”. 

      

               Camino de a Calzada de Arriba (REF-16)                                          Pista de a Calzada de Abaixo (REF-15) 

La Calzada de Abaixo partiría del mismo punto, pero descendería por la ladera en dirección 

noreste, siguiendo el trazado de la pista existente en la actualidad. En la fotografía aérea de 1956 se 

observa un camino que seguía este trazado y continuaba cruzando el Rego do Vilar. Según los vecinos 

de Porto, esta vía seguía por el margen este del arroyo (por detrás de la gasolinera actual) hasta llegar 

al Cruceiro de Rial (E-18). Las referencias obtenidas en campo son sin embargo dispares, ya que otros 

vecinos sitúan el Camiño Real circulando por la zona de cumbres (actual central eléctrica) hasta 

conectar más adelante con la actual rúa do Beado, que accede al lugar de A Rocha Vella. Las 

referencias documentadas en este núcleo indican que la rúa do Beado era antiguamente un camino de 

carro y, al llegar a la altura del Pazo de Riande (D-05a), conectaba con el “Camiño Real” o “Camiño 

de los Muertos”.  

Este tramo de camino, catalogado con el nombre de Camiño Real por A Rocha (REF-08), era un 

camino de a pie, más estrecho que el anterior. Su trazado se mantiene en la actualidad y sigue el límite 

de la finca del Pazo de Riande hacia el E y, un poco más adelante, da un quiebro en dirección N-NE. 

El tramo que se conserva tiene una longitud de 250 m y su anchura es de aproximadamente 1,75 m. 
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Los bordes del camino se encuentran delimitados por piedras y pequeños bloques de granito. Este 

trazado se encontraba cubierto por la vegetación pero fue rozado hace poco.   

      

                                             Aspecto del trazado del Camino Real por A Rocha Vella (REF-08) 

Al final de este tramo se localiza la Pontella do Vilar (NE-01), un paso para atravesar el arroyo 

que podría tener un origen medieval. Está confeccionada con losas de granito de 1,8 m de longitud y 

30 cm de espesor. La anchura total de la estructura sería de 1-1,5 m y en la actualidad está cubierta por 

una plataforma de hormigón que oculta el elemento, sólo visible desde su lateral sur.  Durante el 

desarrollo de los trabajos de prospección la plataforma de hormigón que la cubría fue ampliada 60 cm 

hacia el sur, a base de plaquetas de cemento y hormigón. 

      

                                Pontella do Vilar (NE-01)                                                                 Cruceiro de Rial (E-18) 

La continuación de este camino puede apreciarse en la foto aérea del año 1956. Éste seguía, 

dando un giro hacia el sureste, hasta el lugar donde se encuentra el Cruceiro de Rial (E-18). La 

construcción del nuevo acceso al núcleo y su conexión con la N-550 destruyeron esta parte del 

trazado. Desde aquí el camino antiguo continuaba por Poza Real hasta el Puente de la Rocha. 

Próximos a esta zona encontramos también otros dos  topónimos significativos, extraídos de la 

cartografía catastral. Ambos se localizan bastante próximos, sobre el margen este del trazado actual de 

la N-550. El primero de ellos, ubicado más al sur, es A Calzada (REF-14) e identifica un área llana en 

el tramo final de una pequeña dorsal en la ladera.  Ni en la fotografía aérea de 1956, ni en la 
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cartografía de 1945 se observan caminos tradicionales transitando estas fincas. Sin embargo, en la 

primera pueden observarse muros de fincas con un trazado longitudinal.  

      

                  Muro en la zona de A Calzada (REF-14)                                   Prados en la zona de A Portela (REF-13) 

El segundo topónimo, ubicado más al norte, es A Portela (REF-13) e identifica un área llana que 

facilita el tránsito en el eje norte-sur. Ni en la fotografía aérea de 1956, ni en la cartografía de 1945 se 

observan caminos tradicionales transitando estas fincas, sólo el trazado de la carretera vieja de 

Pontevedra bordeándolas por el oeste. La prospección de este ámbito tampoco evidencia restos de 

caminos o corredoiras antiguas, se trata sólo de prados y tierras de labor. 

      

                            Antiguo trazado de la N-550 a su paso por Poza Real de Arriba y Poza Real de Abaixo 

7.3.4. El Camino de Noia 

Esta sería otro de los principales accesos a Santiago, en este caso, desde el suroeste. El antiguo 

itinerario de este camino es difícil de reconstruir y la documentación parece reflejar que existían varios 

caminos secundarios próximos al Sar. Los datos documentales indican que el camino principal se 

bifurcaría del Camino de Padrón a la altura de Santa Marta, donde se separan las parroquias de Santa 

Susana y Conxo. Parece que el camino descendería bordeando el Castriño de Conxo pasando al sur del 

lugar de Chouchiños (en la ribera del Sarela), que estaba vallado. Desde aquí, el camino bajaba por el 

Agra do Carballo y Foxo Carbón (en la desembocadura del Sarela), donde empalmarían los caminos 

que venían de San Lorenzo y la Ponte dos Santos.   
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El cruce del río se realizaría por el límite de Foxo Carbón, donde acababa el término de Enfestela. 

Según los planos catastrales estas fincas se delimitan hacia el oeste por A Ponte Vella de Vidán o 

Ponte Vella de Abaixo (E-57). A partir del siglo XIII la documentación relaciona este camino con un 

puente que se localizaba en la parroquia de Laraño y a partir de la Edad Moderna se relaciona 

directamente con la Ponte Vella de Abaixo, que creemos se localizaría en la ubicación actual. 

A pesar de que algunos estudios (Portela, 2004) sitúan el trazado del antiguo camino sobre la 

margen norte del Sar, la documentación indica que su trazado continuaba por la vertiente opuesta, 

atravesando las aldeas de Laraño y Casal en dirección suroeste.  Las encuestas realizadas en estos 

núcleos son todas coincidentes y corroboran que este trazado era el utilizado hasta que se construyó la 

nueva carretera en el siglo XX.  Existen además elementos significativos como el Cruceiro de Laraño 

(E-15) situados al borde de esta vía. Según uno de los vecinos de Amañecida (encuesta nº 15), este 

cruceiro se situaba antes en este núcleo, al borde del camino, pero su abuela lo donó para que lo 

llevasen al “Campo da Festa de Laraño”, donde se ubica en la actualidad. 

      

                               Cruceiro de Laraño (E-15)                                   Antigua ubicación del cruceiro en el núcleo de Amañecida 

El camino atravesaba la aldea de Laraño y, más adelante, la de Casal. Es también significativa la 

estructura alargada de estos núcleos cuyo desarrollo se adaptaría al trazado de la vía preexistente. Más 

adelante, el camino pasaba por Biduido, en el vecino ayuntamiento de Ames. 

      

                            Trazado del Camino de Noia por Laraño (izquierda) y por O Casal (derecha) 
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Las referencias obtenidas durante el trabajo de campo indican sin embargo, que el núcleo de 

Coira no se encontraría dentro del trazado del Camino de Noia, aunque si conectaría con él. A las 

afueras de esta aldea se localiza el Cruceiro de Coira (E-14), al borde de un camino que llevaba a 

Seidón (actual Milladoiro). Tanto este elemento, como las referencias orales obtenidas en el lugar de O 

Porto, parecen indicar que existiría una o varias vías secundarias (aunque quizás también se las 

denominase Camiño Real), que enlazaban el Camino de Padrón con el Camino de Noia antes de llegar 

al Sar. Estos atajos cruzarían el cordal de los Montes de Quintáns más al sur, vía Seidón, Coira y O 

Casal, o más hacia el norte, vía Seidón / Porto, Santomil y Laraño. 

      

Vista general y detalle del cruceiro de Coira (E-14) 

A mediados del siglo XIX se realizará una remodelación relevante del trazado del Camino de 

Noia, abriendo hacia el oeste un nuevo tramo más directo, a partir del lugar de As Barreiras. 

7.3.5. Los Caminos de Acceso al Castillo 

El Castillo de la Rocha se situaba entre estas dos vías antiguas con las que debía de conectar de 

alguna manera. Teniendo en cuenta los datos documentales distinguimos dos caminos básicos. El 

primero sería el Camino del Castillo a la Rocha (REF-02). Como ya hemos comentado, parece que el 

antiguo Camino de Padrón pasaba por el núcleo de la Rocha. Contamos con referencias a dos trazados 

diferentes para acceder al Castillo desde las casas del núcleo situadas al suroeste de la fortaleza. Según 

la primera (REF-02a), el antiguo camino de acceso seguía un sendero existente en la actualidad, que 

parte desde el nº 21 de la rúa dos Churruchaos en dirección N-NE. Este trazado sigue el límite de las 

fincas, ligeramente aterrazadas hacia el oeste, y en la actualidad se encuentra cerrado. Este sendero no 

aparece en la documentación consultada, pero si aparece en la fotografía aérea de 1956, aunque su 

trazado no llega hasta el castillo. Parece que se trata de un camino de acceso a las fincas anejas a la 

fortaleza.  

La segunda referencia sitúa el inicio de este camino, más hacia el oeste, adyacente a las 

construcciones del núcleo central de la aldea. En la fotografía aérea antigua se observa perfectamente 

el trazado de este camino. Partiendo con una orientación paralela al anterior, el camino sigue por el 

límite de las fincas hasta el extremo occidental de la finca denominada “Barreira de Abaixo” o 
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“Barreira do Castelo” (REF-04). A continuación el camino daba un quiebro hacia el este, bordeando 

esta finca por el norte, hasta llegar al esquinal oeste del castillo. Desde aquí, el camino seguía hacia el 

norte y se bifurcaba a la altura de este esquinal. Uno de los caminos seguía hacia el noroeste para 

conectar con un camino parcialmente empedrado (REF-22), que descendía por la ladera hasta la 

“Ponte Vella de Arriba”. El otro seguía en dirección este hacia el “Muiño do Castelo” (ND-01), en el 

Rego do Vilar. El documento notarial del año 1952, con los planos de la finca de “A Barreira do 

Castelo” (propiedad de D. Ramón Baltar Dominguez) corrobora estos datos, ya que se dibuja el 

trazado del camino por los lindes norte y oeste de la finca y lo denomina “Camino de la Aldea”  

(Anexo 1). En la actualidad aún se mantiene el tramo inicial de este camino, que se utiliza sólo para el 

acceso a las fincas. Este primer tramo bordea las fincas de “Eira Vella” (REF-23), que se sitúan hacia 

el oeste y presentan un aterrazamiento de 1-1,5 m de altura hacia el camino. En el extremo occidental 

de la finca de “A Barreira” el camino desaparece, oculto por una densa vegetación. Sin embargo, en el 

límite septentrional de esta finca se localiza un tramo de valado tradicional, que delimitaría 

lateralmente parte de este antiguo trazado. 

      

    Aspecto actual del antiguo camino de la aldea al Castillo           Detalle del valado que delimitaba el camino en A Barreira 

El segundo camino o Camino del Castillo a la Ponte Vella de Arriba (REF-22) parte hacia el 

noreste cruzando la vía del tren. Su longitud total es de 625 m y aparece en la fotografía aérea del año 

1956.  

      

                                     Aspectos del Camino del Castillo a la Ponte Vella de Arriba en la actualidad 
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Existía un pequeño tramo empedrado antes de cruzar la vía del tren que estaba constituido por 

pequeñas lajas de granito, tal como se aprecia en la publicación de E. Portela (2004, pag. 53, foto 

inferior). Éste fue destruido por las obras de ampliación del trazado del ferrocarril en el año 2001. 

Según el informe consultado (Amado Reino 2001), el tramo empedrado tenía 2 m de anchura y 5 m de 

longitud. Del otro lado de la vía no se observan tramos empedrados. Su trazado remonta ligeramente la 

pendiente y da un quiebro hacia el este. Desde aquí se distingue un primer tramo con un trazado 

rectilíneo de unos 80 m, hasta la ruptura de pendiente del monte. El camino vuelve a girar hacia el 

norte y, en el segundo tramo, desciende por esta ladera hasta la Ponte Vella de Arriba. En el primer 

tramo rectilíneo, el camino presenta mayor anchura (unos 4 m) y aparece parcialmente excavado en el 

margen adyacente a la ladera superior. En su margen opuesto el camino aparece delimitado por un 

muro de piedra, que presenta hacia el exterior un gran talud de tierra que alcanza los 3-4 m de altura. 

En el siguiente tramo el camino no aparece excavado lateralmente y el muro que lo delimita no 

presenta talud de tierra. Estas diferencias nos llevan a plantear la posibilidad de que parte del camino 

fuese utilizado como trinchera defensiva.  

      

                     Detalle y vista general del parapeto y la zanja al borde del Camino del Castillo a la Ponte Vella de Arriba 

Concretamente la documentación indica que en el año 1719 tiene lugar la invasión de Galicia por 

los británicos y, en previsión de un posible ataque sobre Santiago, se hicieron parapetos y trincheras en 

el lugar llamado Puente de la Rocha. Este sitio fue considerado "estrecho y preciso por donde pasa un 

riachuelo cortando el camino" Aquí por el capitán de Artillería, J. Mayora, y cierto número de 

milicianos, fueron apresuradamente construidas unas trincheras o "lineas muy largas de forma que 

abrazasen todo el desfiladero que llaman los naturales del Puente de la Rocha; desde cuyas líneas 

pensó detenerse el enemigo y guardar la ciudad" (Mejide Pardo 1970, p. 123). 

7.3.6. El Camiño de Santiago 

El Camiño Portugués atraviesa la zona de estudio en el eje norte- sur. En la actualidad existe un 

trazado señalizado y amojonado, que marca una ruta que no sigue la traza oficial. La senda señalizada 

parte de una pista asfaltada adyacente al Polígono del Milladoiro. La pista atraviesa el cordal del 

monte, sigue adyacente a la central eléctrica y cruza la autovía de Noia por un puente elevado. Desde 

aquí, el camino continúa por la zona superior de los montes de Quintáns y desciende por la ladera 
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norte hasta A Rocha Nova.  El 5 de septiembre la Xunta aprueba el  DECRETO 154/2013 por el que 

se aprueba la delimitación de los tramos del Camino de Santiago del Norte, Camino Portugués, Ruta 

de la Plata y Camino de Fisterra a su paso por el término municipal de Santiago de Compostela. El 

nuevo trazado comienza en el mismo punto que el anterior, pero desciende por una corredoira hacia el 

noreste, atraviesa el lugar de O Porto y continúa por debajo del enlace de la autovía, conectando con la 

rúa do Beado, que atraviesa el núcleo de A Rocha Vella. Durante el trabajo de campo realizado se ha 

podido comprobar cómo los peregrinos siguen utilizando el antiguo camino, de manera que sería 

necesario realizar una nueva señalización para corregir este problema. 

      

                            Detalle del amojonamiento existente en la zona de cumbres de los montes de Quintáns 

7.4.  El entorno de la fortaleza y el sistema defensivo externo. 

7.4.1. Los indicios existentes 

En primer lugar debemos destacar que el trabajo de campo realizado en el entorno inmediato al 

castillo presenta unos resultados nulos. La prospección de los terrenos de labradío sólo ha permitido 

localizar fragmentos de teja rodada o diverso material contemporáneo que carece de valor 

arqueológico. En conclusión,  no se ha podido documentar ni un solo fragmento de cerámica medieval 

en superficie. El trabajo de campo tampoco ha permitido localizar nuevas estructuras arqueológicas. 

      

                                                          Tierras de labradío adyacentes al Castillo de la Rocha  
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 Debemos tener en cuenta que la cerámica localizada durante la excavación del castillo también es 

muy escasa, en relación con otros yacimientos de estas características, y todo ello indica el gran 

espolio realizado en la fortaleza tras su destrucción. Por otro lado, tanto la excavación del flanco 

suroeste del castillo, como las actuaciones arqueológicas realizadas en el entorno (sondeos valorativos 

y control de la zanja de electricidad), indican que los restos arqueológicos se localizan entre 1 y 2 m 

por debajo de la cota actual del suelo. Parece pues, que todas estas circunstancias permiten explicar la 

ausencia de restos en superficie. Aún así nuestro trabajo recoge y documenta los restos localizados en 

otras intervenciones, a los que se suman diversas referencias toponímicas que consideramos bastante 

significativas y que pueden contribuir a la hora de elaborar hipótesis sobre el sistema defensivo 

externo del castillo. 

Código  Nombre Localización 

REF-01 Restos de la rúa dos Churruchaos A Rocha (Conxo) 

REF-03 Restos de O Souto Vello de Abaixo A Rocha (Conxo) 

REF-04 A Barreira de Abaixo A Rocha (Conxo) 

REF-05 O estanque A Rocha (Conxo) 

REF-06 Pena Atalaia A Rocha (Conxo) 

REF-07 Cerradura Vella A Rocha (Conxo) 

REF-11 Pena de Catroanacos A Rocha (Conxo) 

REF-12 Cerradura Contra Coira A Rocha (Conxo) 

REF-17 Cazoleta de la Toxeira de Santomil A Rocha / Santomil (Conxo) 

REF-23 Eira Vella A Rocha (Conxo) 

Cuadro de referencias relacionadas con el entorno próximo al castillo. 

En primer lugar comentaremos los hallazgos realizados en las dos actuaciones arqueológicas. En 

el año 2002 se ejecuta el proyecto de Sondeos valorativos en el entorno del yacimiento de “Castelo da 

Rocha” (REF-03). Esta intervención se realizó sobre la terraza que se extiende del otro lado de la vía 

del tren, a tan sólo 18 m de las estructuras del castillo (Merayo, 2002). Se localizaron fragmentos de 

cerámica de adscripción medieval, aunque dentro de los niveles de revuelto en los que aparecía 

material moderno y contemporáneo. También se localizó teja y clavos de cabeza circular y sección 

cuadrangular. De los diez sondeos ejecutados, siete presentaban estructuras. En los sondeos 3 y 4 se 

localizaron rebajes longitudinales formando líneas discontinuas paralelas. Estas improntas tenían una 

orientación aproximada N-S y una longitud media de 1,70 m y 0,20 m de anchura y profundidad. 

Algunas aparecían excavadas directamente en el sustrato y otras sobre un relleno de nivelación. En los 

sondeos 5 y 8 se localizaron restos de un posible derrumbe de bloques de granito, que no pudo 

definirse por su proximidad al talud del ferrocarril. En el sondeo 6 se localizó un rebaje colmatado con 

piedras de granito que podría tratarse de la zanja de cimentación de un muro, aunque tampoco pudo 

definirse. Por último, el sondeo 7 permitió documentar un relleno artificial que origino la terraza 

existente y en el sondeo 9 se localizó un muro a hueso, de base ciclópea, que servía de contención a la 

terraza en su zona próxima al Rego do Vilar. En conclusión, se desconoce la función de estas 

estructuras y su relación con la fortaleza. La zona de actuación se define como un aterrazamiento 

antrópico, probablemente de época moderna. Según los datos derivados de los sondeos, el declive 
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hacia el río estaría originalmente más retrasado y próximo al castillo. El relleno de nivelación, los 

rebajes y la zanja de cimentación podrían ser estructuras coetáneas al castillo. En la actualidad no se 

observa nada en superficie y la zona está ocupada por prados y monte bajo. 

      

           Vista general de O Souto Vello de Abaixo (REF-03)                       Detalle de los taludes de la terraza hacia el río 

Posteriormente, en el año 2004/2005, se ejecutará el control arqueológico de la instalación de una 

línea eléctrica subterránea (REF-01). Los hallazgos se realizaron sobre un tramo de unos 180 m a lo 

largo del borde septentrional de la pista (Barbeito, 2013). Los restos más importantes se localizaron a 

unos 20 m al este del inmueble nº 34,  a una cota de 1, 5 m por debajo del nivel actual del suelo.  

 

                           Sección de las principales estructuras arqueológicas localizadas en la rúa de los Churruchaos 

Inicialmente se localizó un conjunto de materiales constituido por un capitel gótico que presenta 

una decoración vegetal, un fragmento de fuste de una columna y un tramo de canaleta de granito. El 

material aparecía aparentemente descontextualizado. La limpieza de este tramo de zanja permitió 

además la localización de un conjunto de estructuras entre las que destaca un muro (E1) construido 

con grandes bloques de granito y relleno con piedra menuda, con argamasa de arena, arcilla y cal. La 

estructura conservaba una altura de casi 1 m y un grosor de 1,10 m. Hacia el oeste, a 1,20 m del muro 

se localizó una zanja de 2,6 m de anchura en su boca (E2). La estructura estaba excavada en el sustrato 

natural y presentaba una pared vertical en la zona próxima al muro, mientras que su pared opuesta 

tenía un buzamiento de 45º. Su profundidad total no llegó a determinarse, pero tendría más de 1,5 m. 

A unos 8 m al este del primer muro, se localizó una segunda estructura muraría (E3) con un trazado 

paralelo. Su anchura era de 0,65 y se conservaba sólo su última hilada, con una altura de 0,37 m. Sus 
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laterales estaban constituidos por grandes bloques de granito y esquisto dispuestos horizontalmente y 

su interior relleno de cascote menudo y argamasa con arcilla. A ambos lados de esta estructura se 

localizaron también restos de dos niveles de pavimento. El primero (E4), constituido por arcilla muy 

compactada, con restos de carbón y fragmentos de teja, tenía un espesor de 10 cm y se extendía al 

oeste del muro. El segundo, de similares características, se extendía al este. Se documenta también un 

nivel de cenizas y carbones sobre el pavimento. Respecto a su interpretación, se establece una 

probable relación con las defensas externas del castillo, quizás la tercera línea de muralla y canales 

relacionados con el abastecimiento del castillo. Respecto a los materiales, estos se depositaron en el 

almacén que se encuentra en la zona trasera del edificio de la Asociación Cultural, donde permanecen 

en la actualidad. Todas las piezas son similares a fragmentos localizados en el ámbito del Castillo da 

Rocha Forte, por lo que su cronología y adscripción es también medieval. 

        

                                       Materiales y estructuras localizados en la rúa de los Churruchaos (REF-01) 

En relación con este hallazgo destacamos también la referencia de O Estanque (REF-05). Según 

la referencia aportada por Carlos Delgado (Presidente de la Asociación Cultural de A Rocha Vella), en 

el año 2012 comenzaron a ejecutarse las obras para la construcción de una casa en la rúa dos 

Churruchaos. La finca se localiza próxima al lugar dónde aparecieron los restos constructivos 

medievales (REF-01). Al parecer inicialmente se realizó la excavación de un gran hueco para hacer un 

garaje subterráneo. Sin embargo, el agujero se tapó y el garaje proyectado no llegó a construirse. En la 

actualidad el edificio construido consta de planta baja y una altura y el garaje se sitúa adyacente a la 

vivienda a nivel de planta baja. Según el padre del propietario que colaboraba en las labores de 

construcción aparecieron piedras en la excavación del sótano. También se referencia la aparición de 

abundante teja durante el laboreo de las fincas colindantes. Estas fincas, que se localizan al este de los 

antiguos terrenos pertenecientes a la Casa de Baltar (D-05b), se denominan O Estanque y según los 

vecinos del lugar, antes la zona siempre estaba encharcada. El agua de la Fonte de Arriba, estaba 

canalizada hasta esta zona, donde desaguaba. Teniendo en cuenta la proximidad a la zona del hallazgo 

(REF-01), es posible que los restos arqueológicos relacionados con la fortaleza de A Rocha Forte se 

extiendan también a esta zona. 
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        Vista general de la rúa de los Churruchaos (REF-01)                Casa construida recientemente en O Estanque (REF-05) 

Respecto a las otras referencias, la más próxima es A Barreira de Abaixo (REF-04). Se trata de un 

topónimo que aparece en un documento notarial de 1952, que muestra las fincas de Don Ramón Baltar 

Domínguez (ver Anexo 1). Se denomina también como “Leira Grande da Barreira” o “Barreira do 

Castelo”, por su situación adyacente a los restos de la fortaleza. Según López Alsina dicho topónimo 

podría hacer referencia a un muro o parte del sistema defensivo externo de la fortaleza.   

 

                              Vista panoramica de la finca de A Barreira de Abaixo (RE-04) al sur del Castillo de la Rocha  

La finca presenta una forma irregular y alargada, orientada en el sentido de la pendiente natural 

(W-E), y está dividida en dos partes. La zona occidental tiene una superficie de 3.229 m2 (5 ferrados y 

un cuartillo) y antiguamente era un labradío. En la actualidad esta zona es un baldío con vegetación de 

matorral y un grupo de robles. Su prospección sólo evidencia un leve aterrazamiento del terreno en su 

límite oriental. Según el documento, por el norte y el oeste la finca estaba delimitada por un camino 

que conectaba la aldea con las ruinas del castillo (REF-02). En la actualidad siguiendo este límite se 

localiza el tramo de un antiguo valado de piedra de 1 m de altura, que probablemente delimitaba el 

camino por el sur. La zona oriental de la finca tiene una superficie de 2.771 m
2
 (4 ferrados y ocho 

cuartillos) y se dedicaba a prado, tal como se encuentra en la actualidad. Según indican los vecinos del 

lugar, “al trabajar la parcela el arado siempre tropezaba en su zona media, como si existiese un muro 

enterrado”. En la actualidad las evidencias arqueológicas son nulas a nivel superficial y la parcela 

muestra una pendiente uniforme. En todo caso, las estructuras que se documentan en el lado suroeste 
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del castillo, como el muro externo y el canal de entrada al aljibe, parecen prolongarse hacia esta zona, 

aunque a una cota de más de 1 m por debajo del nivel actual del suelo. Es posible que el canal 

condujese el agua desde un pequeño manantial que brota en la zona intermedia de esta finca. En la 

cartografía del catastro se recoge también el topónimo como “Barreira de Abaixo”, pero designa tanto 

a esta finca como al grupo de parcelas que se extiende al sur de la misma, hasta la pista de acceso al 

núcleo (rúa de los Churruchaos). La amplitud del topónimo ha sido corroborada por los vecinos del 

lugar. 

Existe otro topónimo significativo adyacente a este que es la Eira Vella (REF-23). Se trata de una 

referencia oral tomada del propietario de una de estas fincas (Carlos Delgado), a las que se 

denominaba “Eira Vella”. Fisiográficamente se trata de un pequeño abombamiento en la ladera que 

configura una especie de balcón o rellano de tendencia semicircular. En la zona más alta se localiza la 

casa del encuestado, que se construyó hace 20 años, en el mismo sitio en el que se ubicaba una antigua 

vivienda. Según el informante “en esta zona afloraba la roca y fue necesario rebajarla parcialmente 

para construir la nueva casa”. No se localizaron estructuras o restos antiguos durante las obras. El 

ámbito de este topónimo incluye otras fincas con edificaciones hacia el sur, que se emplazan a una 

altura inferior. 

    

                                           Vistas generales de la Eira Vella (REF-05) desde el este y el noreste 

Hacia el este las fincas están delimitadas por el Camino de la Rocha al Castillo (REF-02) y 

presentan un talud de 1,5 m sobre éste. Hacia el norte, se localizan otras dos fincas que presentan 

también terrazas, aunque estas se disponen en el sentido de la pendiente, escalonando el terreno de 

forma lateral. Una de ellas presenta un bancal con muro de mampostería de guijarros de granito. Según 

el encuestado, estas terrazas laterales tenían originalmente mayor altura, pero las fincas se fueron 

rellenando. Durante la prospección del entorno no se han localizado materiales ni estructuras 

arqueológicas. La fotografía aérea de 1956 tampoco aporta nueva información y ya aparecen 

construcciones donde se ubican las viviendas actuales. El topónimo, su forma semicircular y el hecho 

de que sea una zona más llana, ligeramente elevada sobre el entorno, donde afloraba la roca de forma 

natural, parece indicar que podría tratarse del lugar donde antiguamente se realizaba la trilla del cereal. 

A nuestro parecer, este pequeño alto que domina las tierras adyacentes al castillo podría haber 

formado parte del núcleo original de la aldea, quizás ya en tiempos medievales. 
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El resto de las referencias existentes están más alejadas del castillo, en la zona de cumbres que se 

localiza al oeste de la fortaleza.  El más significativo es Pena Atalaia (REF-06). Se trata de un 

topónimo que aparece en la cartografía del catastro y que designa a varias fincas que se disponen 

longitudinalmente, desde la rúa do Beado (en el núcleo de A Rocha), hasta la pista que circula por el 

collado de la zona superior. Estas fincas ocupan la cumbre del monte donde se localiza un 

afloramiento granítico sobresaliente, que ha dado lugar al topónimo. Varias de estas parcelas han sido 

edificadas en los últimos años y presentan cierres de piedra y malla metálica. Esta circunstancia ha 

impedido la inspección directa del afloramiento y su entorno inmediato, aunque si se ha podido 

acceder a la finca adyacente por el sur. Desde aquí se observa como la base del afloramiento ha sido 

excavada hacia el sur, para instalar el muro de cierre actual. El penedo existente en la cima aflora 

aproximadamente 1,5 m y tendría un diámetro de unos 3 m. Sin embargo, no presenta una superficie 

redondeada lo que indica también una alteración, quizás debida a los trabajos extractivos tradicionales. 

Según uno de los vecinos de A Rocha Vella (encuesta nº 6), que es propietario de una de las casas 

adyacentes a la cumbre, a esta finca se la denominaba “O Penedo”, en lugar de “Pena Atalaia”. Sin 

embargo, el informante sitúa aquí un antiguo “mirador del castillo que construyeron los mouros”. 

Otros vecinos del lugar corroboran el topónimo de “Pena Atalaia” o “Pena da Atalaia” para el 

afloramiento y su entorno. En conclusión tanto el topónimo, como el imaginario popular relacionado 

con éste, indican que podría tratarse de un punto estratégico para la vigilancia del entorno de la 

fortaleza
17

. 

      

                     Afloramiento de Pena Atalaia (REF-06)                                Vista general de Pena de Catroanacos (REF-11) 

Según este vecino la colina adyacente a la autovía, que fue casi destruida por su construcción, se 

llamaba Pena de Catroanacos (REF-11). Allí existía otro “mirador del castillo hechos por los 

mouros”. Como en el caso anterior, el imaginario popular indica quizás que este outeiro pudo ser 

utilizado para la vigilancia del entorno del castillo o de los caminos de Noia y Padrón, ya que desde 

este punto se controlan visualmente ambas vertientes (el valle de la Mahía hacia el oeste y la cuenca 

del rego do Vilar hacia el este). Durante la prospección de la cara norte del outeiro no se localizaron 

evidencias arqueológicas de ningún tipo. El análisis de la fotografía aérea del año 1956 tampoco 

                                            
17 La voz atalaia procede del árabe al-t³alâyic, plural de talia ‘centinela’. 
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aporta datos significativos y en ella aparece un camino que circulaba al suroeste del outeiro y que 

pervive aún hoy a ambos lados de la autovía. La mitad sur del outeiro ha sido afectada por la 

construcción de la Autovía de Noia. 

El resto de las referencias que se ubican en esta zona hacen referencia a los cierres y elementos 

que delimitarían el término de A Rocha por el oeste. Esta delimitación no tendría un carácter 

defensivo, sino como demarcación territorial o frontera con los términos adyacentes.  

El primero es Cerradura Contracoira (REF-12), un topónimo que aparece en la cartografía del 

catastro y que designa a un grupo de fincas muy estrechas y alargadas, dispuestas longitudinalmente 

con una orientación NW-SE. Estas fincas ocupan una zona de ladera de unos de los outeiros del monte 

de Quintáns. Las fincas están delimitadas por dos senderos, uno con orientación SW-NE y otro con 

orientación NW-SE, que conectan al norte del alto de Pino do Rei, entre Pena de Catroanacos y Pena 

da Atalaia. Como hipótesis inicial, el topónimo no tendría un carácter defensivo y podría referirse a un 

antiguo cierre del monte que separaba las tierras de Coira y las de A Rocha Vella. Sin embargo, en una 

finca rozada próxima a la zona de cumbres se han localizado restos de una posible estructura. Se trata 

de una elevación repentina del terreno que tiene una anchura de 12 m. Esta superficie es ligeramente 

abombada y tiene una altura de 0,60-0,70 m hacia el NW y de 1,5 m hacia el SE. Sus bordes son 

aproximadamente rectos y paralelos, con una orientación NE-SW. En sus taludes laterales se observa 

el afloramiento de piedras de granito de pequeño y mediano tamaño. Su longitud no ha podido 

determinarse ya que la banda de terreno que ha sido rozado tiene una anchura de sólo 5 m. Aunque 

podría tratarse de un afloramiento explotado por canteros, es factible también que se trate de los restos 

del derrumbe o cimentación de alguna antigua estructura o construcción. El análisis de la fotografía 

aérea del año 1956 no aporta datos significativos y en ella aparecen solamente los caminos adyacentes, 

que perviven como senderos en la actualidad. Aunque las dimensiones totales y la forma de la planta 

no han podido determinarse, sus dimensiones no permiten asociarlo a una estructura de cierre 

tradicional (valo) y remiten más bien a la existencia de una antigua edificación, cuyas características y 

cronología no podemos valorar. 

      

      Posible estructura en la Cerradura Cotracoira (REF-12)                     Vistas generales de la Cerradura Vella (REF-07) 
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Hacia el norte de la Cerradura Contracoira  y continuando su trazado estaría  A Cerradura Vella 

(REF-07)  un topónimo que aparece en la cartografía del catastro y que designa a un grupo de fincas 

muy estrechas y alargadas, que se disponen longitudinalmente con una orientación NE-SW. Estas 

fincas ocupan un amplio rellano que conforma un collado enmarcado por varios altos como el de Pena 

Atalaia. Por el borde de estas fincas circula actualmente una pista que serviría de límite a los términos 

de A Rocha y Santomil. En las proximidades de esta pista se ha localizado también un posible 

“petroglifo de término”. La piedra en la que se localiza el grabado es una laxe granítica de forma plana 

que apenas aflora del suelo. Tiene unas dimensiones aproximadas de 3 m de longitud en el eje NW-SE 

y 2 m de anchura en su eje NE-SW. En su zona central se observa una cazoleta de 3 cm de diámetro y 

2 cm de profundidad, con una sección en “U”. A 40 cm de la anterior, se localiza también un hueco de 

un diámetro muy similar, pero con una profundidad de 10 cm y paredes rectas, que parece haber sido 

realizado recientemente con algún tipo de maquinaria. Aunque no es posible determinar el origen y la 

función de esta cazoleta, el grabado no presenta un desgaste muy acentuado, por lo que en principio 

podría descartarse su origen prehistórico. Podría tratarse de una antigua demarcación, quizás de origen 

medieval, relacionada también con el deslinde del término de A Rocha y el de Santomil. 

      

                                        Vistas generales y detalle de la Cazoleta da Toxeira de Santomil (REF-17) 

7.4.2. Esquema hipotético del sistema defensivo externo 

Como hemos visto, los indicios existentes son puntuales y dispersos y ninguna de las estructuras 

que podrían formar parte del sistema defensivo externo se han definido en planta. Aún así, el análisis 

de la dispersión de los hallazgos y la naturaleza de las referencias documentadas nos permiten realizar 

una interpretación general del entorno de la fortaleza. 

La delimitación de las estructuras relacionadas con la fortaleza parece bastante clara hacia el este. 

La falsabraga y los muros del propio castillo se alzan a pocos metros del Rego do Vilar, que en esta 

zona comienza a encajarse progresivamente. El arroyo funcionaría entonces como un foso natural, que 

dificultaba el acceso a la zona oriental desde el exterior. Las excavaciones han permitido descubrir un 

muro doble que traba con la torre ubicada en el esquinal sureste y tiene una orientación 
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aproximadamente paralela al río. Esta estructura estaría presente cuando se construye la fortaleza y 

sería anterior a la falsabraga.  

    
                  Defensas del castillo hacia el Rego do Vilar                                  Muro paralelo al trazado del arroyo 

Su excavación no se ha completado, pero parece que el muro se prolonga hacia el sur. Teniendo 

en cuenta su disposición creemos que la estructura puede interpretarse como un cierre externo o parte 

de la tercera muralla del castillo. Los sondeos valorativos realizados recientemente en la ribera opuesta 

del Rego do Vilar ponen de manifiesto una ausencia total de estructuras o restos arqueológicos, lo que 

confirma que este arroyo funcionaría como elemento delimitador. 

    
                                        Sondeos valorativos adyacentes al castillo, en la ribera oriental del Rego do Vilar 

En segundo lugar, las excavaciones permitieron descubrir parcialmente otro muro, que adosado al 

anterior se extiende en dirección suroeste (aproximadamente paralelo a esta cara del castillo) y se 

prolonga bajo el perfil. La caracterización de esta estructura es difícil, ya que no conocemos su 

anchura ni su longitud total. Posee grandes bloques de granito por lo que podría tratarse de una 

estructura defensiva, quizás la muralla externa. Sin embargo, su asiento es irregular, a veces sobre 

tierra, y no se traba al muro que cierra contra el río. Además, los hallazgos de la rúa de los 

Churruchaos indican una probable extensión hacia el sur de los restos relacionados con la fortaleza, ya 

que la documentación indica que el tamaño y la extensión de la fortaleza eran considerables.  
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                                           Vistas generales y detalle del muro paralelo a la cara sureste del castillo 

Los indicios arqueológicos parecen indicar también que la fortaleza podría ocupar un mayor 

territorio. Hacia el norte y noreste se localiza el aterrazamiento de O Souto Vello de Abaixo, donde 

encontramos restos e improntas que podrían asociarse a cercados de ganado y otras construcciones 

secundarias, probablemente dependientes del castillo. Nos parece también relevante la existencia de un 

“muro ciclópeo” en el borde de la terraza. Aunque la prospección intensiva de esta superficie no se ha 

podido realizar debido a la vegetación, la inspección de su entorno perimetral evidencia una cierta 

continuidad en este cerramiento, que bordea la terraza con una forma semicircular, cerrándola también 

en su vertiente orientada al río Sar. Esta forma redondeada se observa también en la fotografía aérea 

del año 1956. Hacia el noroeste la terraza se cerraría por una vaguada que la aísla de forma natural. 

 

                                                           El castillo y su entorno en la fotografía aérea de 1956 
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Aunque de forma hipotética, todos estos rasgos podrían indicar que la fortaleza se extendía hacia 

el noreste ocupando los terrenos de este espacio anejo. Los taludes del cauce del arroyo y la vaguada 

ubicada en su zona opuesta constituirían una buena defensa natural, quizás completada por un cercado 

de piedra o una empalizada de madera. 

Los indicios arqueológicos parecen indicar también que la fortaleza se extendía hacia el flanco 

opuesto (sur-suroeste), quizás más allá de la actual rúa de los Churruchaos, hasta las fincas de O 

Estanque, pero no sabemos cómo ni dónde se cerraría este espacio hacia el sur. En todo caso, la 

ausencia de proyectiles, que se concentran en el flanco trasero y, sobre todo, en el área de acceso, 

corrobora que los flancos laterales estarían mejor defendidos y que, probablemente la extensión de la 

fortaleza fuese mayor en el eje sureste-noroeste.  

     
                            Detalle de los bolardos in situ                                    Proyectiles apilados en el área de acceso al castillo 

Aunque tampoco conocemos su amplitud, los restos localizados en la calle de los Churruchaos y 

particularmente el muro de mayores dimensiones (E1), parecen estar indicando la existencia de una 

cerca que delimitaba el espacio de la fortaleza hacia el oeste. Parece relevante que este hallazgo se 

realizase justamente a la altura del Camino de la Aldea al Castillo (REF-02b) y es probable que su 

trazado sea el mismo, al menos en su tramo inicial. Parece por tanto que el cierre o la muralla externa 

podría discurrir por la falda de la ladera, dejando fuera las zonas más prominentes como la Eira Vella 

y que, tras la destrucción del castillo se seguiría utilizando un camino perimetral a la cerca. 

    
                                             Algibe y canalizaciones adyacentes al flanco sureste del castillo 
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A pesar de que ya hemos mencionado en apartados anteriores la importancia del agua para el 

mantenimiento de la fortaleza (especialmente durante los asedios), queremos hacer hincapié en el 

valor estratégico y defensivo que este elemento pudo tener. Las diversas canalizaciones próximas a la 

fortaleza se completarían probablemente con una red externa al recinto defensivo. La zanja adyacente 

a la posible muralla, localizada en la rúa de los Churruchaos, es también ilustrativa. A pesar de que sus 

dimensiones no son muy amplias, se trataría de una estructura perimetral con agua a modo de foso. La 

proximidad de las fuentes que existían en A Rocha (Fonte de Arriba y Fonte da Carballeira) y su 

canalización hacia las fincas de O Estanque, permiten suponer también la existencia de una red 

externa cuya finalidad seria aislar la fortaleza. Esta zona ha sido rellenada y, según los vecinos 

antiguamente era un área de braña encharcada por la que resultaba difícil circular. 

 

                                      Extensión hipotética del ámbito de la fortaleza en la fotografía aérea de 1956 

Probablemente las tierras de propiedad arzobispal del término de A Rocha (hacia el 

suroeste) y las del término de Enfestela (hacia el noreste) constituirían un colchón entorno a la 

fortaleza, que permitía además el control del tramo del Sar próximo a la fortaleza, que en la 

documentación antigua se denominaba Río de la Rocha. Al menos hacia el oeste, estas tierras 

estarían delimitadas por cerramientos que nos han legado los topónimos de Cerradura Vella o 

Cerradura Contracoira. Es muy probable que en esta zona del cordal, limítrofe con la 

parroquia de Laraño, se localizasen simples puestos de vigilancia situados en las colinas más 

prominentes, como Pena Atalaia o Pena de Catroanacos, cuyo objetivo sería controlar 

visualmente el territorio y los principales caminos adyacentes a la fortaleza (Camino de Noia 

y Camino de Padrón). 
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7.5.  El emplazamiento de la fortaleza: valor estratégico y simbólico 

La propia destrucción de la fortaleza en el siglo XV indica que su emplazamiento 

fisiográfico no era el mejor. A pesar de que el castillo se emplaza sobre un pequeño 

promontorio rocoso adyacente al Rego do Vilar, se ubica dentro de un área de vaguada, en 

una posición de inferioridad respecto a las colinas del entorno. La distribución de los 

proyectiles localizados en su perímetro indica que los principales ataques se habrían realizado 

probablemente desde el alto de Pena Atalaia (a unos 350 m hacia el oeste) y desde el alto 

adyacente a Poza Real (a unos 250 m hacia el sureste).  

Por otro lado sí es destacable la importancia de este emplazamiento como estrategia de 

control del territorio. Este hecho, destacado ya por E. Portela (2004), sitúa a la fortaleza entre 

los dos caminos principales de acceso desde el suroeste: el Camino de Noia y el Camino de 

Padrón. Sin  embargo es necesario puntualizar que la propia documentación indica que, desde 

el castillo, se ejercía también un cierto control sobre los caminos de Ribadulla o Montouto, 

que venían del sureste
18

. El control de estas rutas tendría una doble función. Por un lado este 

emplazamiento permitía la protección de las rutas de acceso a la ciudad contra posibles 

ataques o invasiones externas. Pero, en caso de conflicto con los poderes municipales, este 

control podía ejercerse con un objetivo opuesto, interceptando el paso de hombres y 

mercancías hacia Santiago para impedir su abastecimiento.  

Por último, parece que existirían otras razones que aluden al propio valor simbólico de su 

emplazamiento. En este sentido sabemos que el castillo era la cabeza del arciprestazgo del Segundo Giro o 

Giro de la Rocha. Este territorio, anterior a la construcción de la fortaleza, llegaba desde el río Tambre hasta el 

Ulla y sucede al Primer Giro, la primera donación de importancia otorgada por Alfonso II en el siglo IX, que 

constituye el origen de la ciudad y del propio Señorío de Santiago. Según el profesor F. Alsina este Primer 

Giro incluía la parroquia de Conxo y estaría delimitado por amontonamientos o milladoiros localizados en los 

caminos de acceso a Santiago. El actual Milladoiro nos situaría este límite por el sur. Sin embargo, la 

parroquia de Laraño se incluía ya dentro del Giro de la Rocha.  Sabemos que el conflicto entre los poderes 

municipales y el Señor de Santiago será una constante desde la propia constitución de la ciudad. Como 

consecuencia de esta lucha a mediados del siglo XIII, bajo el reinado de Alfonso X, el municipio pasa a ser de 

realengo y el arzobispo perderá su poder sobre la ciudad,  situación que se prolonga hasta el año 1311, al final 

del reinado de su nieto Fernando IV.  En este contexto, la ubicación de la fortaleza dentro del Primer Giro (en 

la parroquia de Conxo) tendría un carácter simbólico y una intención política: asegurar y hacer visible la 

presencia del arzobispo dentro del territorio municipal. 

                                            
18 “…Juan de César, junto con Rodrigo de Socastro y Juan Martínez, vecinos todos de San Juan de Calo, transportaban carros 

de pan para Lopo Ferreiro, vecino de Compostela; en el monte de Montouto, les salió al paso la compsñía del alcaide de la 

Rocha; con bueyes y carros, fueron a parar al castillo y estuvieron allí retenidos tres o cuatro días…” (Portela, 2004, pag. 54). 
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7.6.  La evolución del paisaje. 

7.6.1. El entorno y su poblamiento en la Prehistoria Reciente 

Los trabajos de prospección han permitido localizar también los restos de dos yacimientos 

arqueológicos prehistóricos. El primero de ellos es la Mámoa de Pena Atalaia (GA15078/N01), que se 

localiza próximo a este penedo sobre la zona de cumbres, aunque sobre la ruptura de pendiente que se 

orienta hacia el este. El elemento se encuentra además flanqueando el collado próximo. Se trata de un 

túmulo con unas dimensiones aproximadas de 17 m (eje este-oeste) y 1,10 m de altura. Se encuentra 

muy deteriorado debido a un gran cono de violación central con dos pinos adultos en su borde y que se 

extiende hacia el este. La violación mide aproximadamente 7 m (este-oeste) por 4 m (norte-sur). 

También se ve afectado por la pista asfaltada que sirve de acceso a las viviendas de esta zona del 

núcleo, que lo corta ligeramente por su lado norte. Hacia el este del yacimiento se localiza también un 

valado longitudinal de piedras de granito y tierra con una orientación noreste-suroeste. En la zona 

norte y oeste del túmulo afloran pequeñas piedras de granito de 15-20 cm de diámetro y que podrían 

pertenecer a los restos de una coraza pétrea. No se observan restos de cámara megalítica, aunque las 

dimensiones y orientación del cono de violación indican que podría haberla tenido.  

 

                                          Vista general de la Mámoa de Pena Atalaia (GA15078/N01) desde el este 

El otro yacimiento es también un túmulo que se localiza en el área de cumbres próxima al 

Milladoiro, a pocos metros del límite municipal. La Mámoa 2 do Porto (GA15078/N02) se encuentra 

a unos 6 m de la pista asfaltada por el cordal hacia la central eléctrica. Se trata de un túmulo con unas 

dimensiones aproximadas de 19 m (eje este-oeste) y 1-1,5 m de altura. Se encuentra bastante alterado 

debido a un gran cono de violación central que se extiende hacia el sureste. El agujero del expolio 

mide aproximadamente 5,6 m  en el eje este-oeste y 3,5 m en el eje norte-sur y presenta una 

profundidad de 0,7 m. Las dimensiones de la violación indican que también debió contar con una 

cámara megalítica. 
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                                     Vistas generales de la Mámoa 2 de Porto (GA15078/N02) desde el norte y el noreste 

Es muy probable que el topónimo de Porto de Fornelos, que aparece frecuentemente en la 

documentación medieval derive de la presencia de estas cámaras megalíticas emplazadas en su entorno 

y que, probablemente, se conservarían aún en la Edad Media. En las proximidades del polígono, a 

unos 80 m al oeste de la Mámoa 2, se localiza la Mámoa 1 de Porto (GA15078104). Este túmulo 

catalogado en el PXOM tiene unas dimensiones reducidas (12 m de diámetro) y su superficie está 

achatada, pero no se observa cono de violación. En la actualidad presenta una hilera de grandes 

bloques de granito que delimitan la parcela, adyacentes a la masa tumular. 

    
                                     Vistas generales de la Mámoa 1 de Porto (GA15078104) desde el sur y el suroeste 

Es muy probable que estos monumentos funerarios estuviesen relacionados con los restos de un 

hábitat prehistórico localizado dentro del propio polígono. Concretamente, en junio del año 2000, el 

arqueólogo encargado de la Catalogación del término municipal de Ames (M. Lestón) visitó la zona 

para llevar a cabo una prospección de la finca ubicada en el extremo SW del polígono, sobre la que 

sólo se había realizado un desbroce superficial del terreno. Los resultados consistieron en la 

localización de abundantes fragmentos de cerámica prehistórica, entre los que se distinguía un grupo 

representativo de fragmentos decorados adscribible a la Cultura del vaso campaniforme. Los hallazgos 

realizados fueron catalogados con el código de yacimiento GA15002028 y, en consecuencia se 

plantearon unos sondeos valorativos que dieron lugar a sucesivas ampliaciones (Parga Castro, 2001).  
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             Vistas generales del área de habitat prehistórico                               Fragmentos de cerámica campaniforme 

Los trabajos realizados pusieron de manifiesto la existencia de un asentamiento prehistórico con 

dos probables fases de ocupación. La primera sería un asentamiento más antiguo, quizás de época 

neolítica (precampaniforme), que podría relacionarse con la construcción y el uso inicial de los 

monumentos funerarios. En ella se habrían construido estructuras de considerable entidad (zanja y 

fosas), cuya función parece estar más relacionada con un uso doméstico de la superficie. En una 

segunda fase, se daría un asentamiento campaniforme que parece mostrar usos sucesivos.  La baja 

densidad de los hallazgos cerámicos y su caracterización (tipos asociados a contextos funerarios), 

permitirían interpretar los niveles campaniformes como  asentamientos esporádicos (con estructuras 

menos duraderas) relacionados probablemente con la reutilización de los monumentos funerarios. 

Respecto a su encuadre cronológico, el hallazgo de material de época calcolítica (cerámica 

campaniforme) permite datar el yacimiento en torno al cambio del III al II milenio.   

    
                                  Alineación de agujeros de poste y zanja, asociados al habitat prehistórico del Milladoiro 

Pero los restos prehistóricos no se ciñen sólo a esta zona. Hacia el norte, limitando con el área de 

estudio en la vertiente septentrional del Sar, se encuentran dos importantes yacimientos catalogados en 

el PXOM. Se trata del Castriño de Conxo  (GA15078041) y de los petroglifos homónimos 

(GA15078084), emplazados en su ladera meridional.  El recinto fortificado tiene una planta ovalada 

perfectamente visible en la fotografía aérea de 1956 y ya en esta época existían unas canteras que 

destruyeron su entorno próximo hacia el noreste. Este yacimiento ha sido escasamente estudiado, 
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aunque en las prospecciones realizadas se localizaron molinos de mano y fragmentos de cerámica 

castreña que se adscriben a la Edad del Hierro.  

     
          El Castriño de Conxo (GA15078041) desde Rial                                 El castro en la fotografía aérea de 1956 

Respecto al petroglifo, se trata de un afloramiento granítico abombado en el que se representan 

una gran variedad de armas: un puñal (con doble nervadura), tres espadas, alabardas y otros trazos 

diversos muy erosionados. Estos motivos son similares a los modelos británicos y permiten datar los 

grabados en torno al III-II milenio a.C. Estas representaciones son interpretadas como símbolos de 

poder y prestigio e indican la existencia de una sociedad estratificada y fuertemente jerarquizada. Se 

aprecian también otros diseños interpretados como ídolos antropomorfos, hachas de doble anillo o 

escudos triangulares. 

                                                    

              Calco de los grabados rupestres de la Edad del Bronce representados en el Castriño de Conxo (GA15078084) 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alabardas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristo
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En definitiva, los restos existentes indican un poblamiento muy temprano dentro de la zona de 

estudio. La asociación habitual entre túmulos, habitats y vías de paso señalan a esta zona como un 

paso natural en el eje norte-sur, que sería utilizado ya en el Neolítico. Por otro lado, la propia 

ubicación de los monumentos en las proximidades de los collados marcan también los pasos 

transversales para atravesar el cordal hacia el oeste. Este poblamiento inicial parece además sostenerse 

en el tiempo, documentándose restos del Calcolítico, como la cerámica campaniforme, pero también 

petroglifos adscritos ya a la Edad del Bronce. En último lugar, la proximidad de estos grabados al 

castro induce a pensar que este poblado fortificado tendría un origen antiguo y que su ocupación pudo 

prolongarse quizás hasta época romana. En síntesis, parece que el ámbito de estudio es un marco 

geográfico estratégico dentro de la red de comunicaciones, hecho que contribuiría a la formación de 

diferentes asentamientos a lo largo de toda la Prehistoria Reciente. 

7.4.2. El paisaje rural en la Edad Media y su evolución hasta la actualidad 

Las descripciones que se dan en la documentación indican a grandes rasgos que, el paisaje 

medieval que dominaba en el entorno del castillo estaría constituido por bosques y montes, en los que 

se abrían claros con campos de cultivo y casales. Los principales núcleos se documentan ya en el siglo 

XIII y aparecen asociados al Camino de Padrón, como O Vilar de Seidón (actual Milladoiro), O Porto 

de Fornelos y Rial, y al Camino de Noia, como Laraño. Otros núcleos también antiguos, como 

Santomil y Coira, se localizaban fuera de estas rutas, aunque probablemente relacionadas con caminos 

que las conectarían atravesando el Monte de Quintáns. En estos lugares la mayor parte de la propiedad 

parece ser arzobispal, excepto en el caso de Rial, donde existía un proindiviso que compartían la mitra, 

el cabildo y el monasterio de Conxo. 

Parece que el ambiente de violencia que se vive en el siglo XV llevaría al despoblamiento 

transitorio del entorno de la fortaleza, un hecho que parece manifestarse claramente en la 

documentación que se refiere al Casal de Enfestela. En cualquier caso esta situación se recuperará a 

inicios de la Edad Moderna. La documentación indica que, a la altura del siglo XVI, los foros 

existentes son una prolongación de los que surgen en la Edad Media y que esta situación se prolongará 

probablemente hasta el siglo XVIII.  

Durante la Edad Moderna, los montes y las explotaciones iniciales se irán fragmentando y 

proliferarán los muros y valados para delimitar las nuevas explotaciones. En consecuencia, la red 

viaria también se ramificará para conectar con los nuevos campos de cultivo y los nuevos núcleos. La 

división de los lugares originales indica también una cierta presión demográfica y provoca los 

deslindes del siglo XVI y XVII y los prorrateos de los foros originales. En este periodo se intensifica 

también el fenómeno de intermediación, bien documentado en el lugar de la Rocha, por el que los 

foreros ceden la tierra a los labradores que la trabajan. Se dará por tanto un aumento de la producción 

que, además, se orienta a los productos más rentables como los cereales. Los molinos serían parte 

importante del paisaje rural desde la Edad Media y constituyen elementos imprescindibles para la 
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transformación de esta producción. Como ya hemos visto, casi todos los lugares tendrían molinos en 

su entorno, ubicados no sólo en el Sar y el Sarela, sino también en los arroyos adyacentes. La 

ganadería tendría también un importante desarrollo, que es extensivo a todo el territorio compostelano 

y al valle de la Mahía. 

El Catastro de Ensenada evidencia cómo en el siglo XVIII los antiguos casares medievales se han 

convertido en aldeas con huertas, campos de cereal, pastos de monte, prados, devesas, árboles y 

frutales, generando una producción diversificada que se orienta en parte al mercado urbano. 

En definitiva el paisaje que describimos se mantendrá hasta el siglo XIX. Es en este periodo 

cuando comenzarán a darse los cambios más relevantes. La revolución industrial traerá consigo la 

construcción de la línea de ferrocarril de Santiago a Vilagarcía, que tardó once años en ejecutarse y se 

inauguró en 1873. Esta línea atraviesa el área de estudio en su zona norte, donde su trazado discurre 

paralelo al río Sar, por su vertiente meridional. Esta traza, similar a la que existe en la actualidad, 

divide en dos el núcleo de Poza Real y pasa adyacente al lugar de la Rocha justo en el área de 

emplazamiento de la fortaleza. La traza continúa dando un gran giro hacia el suroeste, pasando 

adyacente al lugar de Laraño y, más adelante al de Casal, donde se ubicaba una pequeña estación. 

      

                Trazado del ferrocarril adyacente al castillo                                        Trazado del ferrocarril por O Casal 

      

                                             Edificio de antigua tenería y ruinas de la central hidroeléctrica de Vidán                                 

En la segunda mitad del siglo XIX asistimos también al establecimiento de las primeras fábricas 

en el entorno del Sarela y del Sar. En la zona de estudio sólo se documenta la fábrica de cueros de 
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Santomil, pero existían otras próximas como la tenería de Vidán, actual centro sociocultural. Ya en el 

siglo XX y particularmente en su segunda mitad, los cambios socio económicos llevarán a un 

paulatino abandono de los modos de vida tradicionales. El abandono de los molinos o su 

transformación para otros usos, como la central hidroeléctrica de Vidán, son una consecuencia de la 

nueva situación. 

La renovación y la construcción de nuevas vías será una constante hasta la actualidad y está 

determinada por la situación geográfica estratégica de este ámbito en el tránsito norte-sur y este-oeste, 

un hecho que se documenta ya en época prehistórica.   

En el año 1960 comienza la construcción de un nuevo puente para sortear el Sar hacia el Sur. El 

Viaducto de la Rocha se concluyó en 1962  y fue fruto de la ingeniería militar, concretamente de los 

miembros del Servicio Militar de Construcciones. Cuenta con 14 arcos de once metros de luz cada 

uno, con una altura en su parte central de 30 metros y una longitud de 190.  

      

              Foto aérea del Viaducto de la Rocha en 1962                                  Vista actual del Viaducto de la Rocha  

      

                         Vista general y detalle del nudo de comunicaciones existente en torno al núcleo de la Rocha  

A finales del siglo XX se acomete otra gran vía, la autopista del Atlántico (A-6), cuyo trazado 

discurre paralelo a la carretera nacional N-550, por el borde oriental de la zona de estudio. Finalmente, 

se llevará a cabo la construcción de la Autovía de Noia, convirtiendo el espacio de estudio en un gran 

nudo de comunicaciones.  
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Nuestro estudio muestra que, a pesar de la fragmentación espacial que ha ocasionado el desarrollo 

de estas infraestructuras, el ámbito de estudio es hoy en día un espacio de contrastes donde aún 

pervive un paisaje rural tradicional con un valor y una riqueza patrimonial notables. La conservación 

de este patrimonio permite relacionar a la fortaleza con su entorno y contribuye a interpretar su uso y 

su función. En este sentido, la catalogación de este patrimonio puede considerarse un paso previo para 

el futuro planteamiento de proyectos específicos que permitan su rentabilización sociocultural. 

Además de ampliar la oferta cultural, la creación de rutas por el entorno del castillo podría 

proporcionar al público el conocimiento de un marco con múltiples elementos singulares, que 

contribuyen a la comprensión de la propia fortaleza.  

 

                                                   Terrazas y campos de cultivo en Porto, próximas a la N-550  

 

 

 

                                                            En Santiago a 29 de noviembre de 2013 

 

 

                                                                     Fdo: Alejandro Parga Castro 
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