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RESUMEN
Para el conocimiento cronológico de la cerámica medieval gallega, contamos por 
el momento con pocas publicaciones de conjunto o yacimientos con datacio-
nes absolutas. El yacimiento de O Bordel se encuentra en el límite municipal 
de Padrón, próximo a su núcleo histórico, durante la excavación en área de va-
rias parcelas, se documentaron un gran elenco de estructuras en negativo junto 
con una colección de materiales arqueológicos, muy abundante, más de 30.000 
fragmentos. El estudio de los materiales cerámicos del yacimiento y la datación 
absoluta de varias de sus estructuras, nos permiten ofrecer datos para una mejor 
comprensión cronológica de la cerámica pleno y bajomedieval gallega. El objetivo 
de esta publicación es relacionar la información, estratigrá� ca, tipológica y crono-
lógica que nos permita realizar una secuencia del yacimiento. 

Palabras clave: Silos, Padrón, Datación Absoluta, Urbanismo medieval.

ABSTRACT
In Galicia we have at the moment very few publications about medieval sites 
with absolute dates. � e site of O Bordel is located in Padrón, near its historical 
nucleus, during its area excavation it was documented a great cast of negative 
structures with a collection of archaeological materials, very abundant, more than 
30,000 fragments. � e study of the ceramic materials of the deposit and the 
absolute dating of several of its structures allow us to o� er data for a better chro-
nological understanding of Galician medieval pottery. � e objective of this pu-
blication is to relate the stratigraphic, typological and chronological information, 
that allows us to carry out a sequence of the deposit.

Key words: Silos, Padrón, Absolute dating, medieval urban planning.
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INTRODUCCIÓN

Las dataciones radiométricas en con-
textos medievales son relativamen-

te escasas, destacan por ejemplo las 
practicadas en la Torre de Hércules, en 
Coruña (Bello Diéguez, Sanjurjo Sán-
chez y Fernández Osquera 2008) o en 
el despoblado medieval de A Pousada 
(Blanco Rotea et al. 2009). Pero las da-
taciones absolutas asociadas a estudios 
estratigrá�cos y cerámicos sistemáticos, 
que permitan establecer una secuencia 
cronotipológica en Galicia, son aún 
más escasas. Entre los trabajos realiza-
dos en esta dirección, destaca el elabo-
rado por César Vila, Bonilla Rodríguez 
y López Pérez (2010), donde se realiza 
una recopilación de dataciones abso-
lutas procedentes de yacimientos de la 
provincia de Coruña, estos son:

• La iglesia románica de San Ro-
mán das Encrobas, en Cerceda, 
cuya excavación se produce con 
motivo del traslado de la mis-
ma ante la ampliación de la 
mina de Limeisa (César Vila y 
Bonilla Rodríguez 2011).

• El castillo da Lúa en Rianxo, 
sometido a una intervención de 
excavación con el objetivo de 
su puesta en valor (César Vila y 
Bonilla Rodríguez 2003).

• El círculo lítico de A Mourela, 
As Pontes, un cercado para ga-
nado de origen medieval (César 
Vila 2009).

Estas dataciones proporcionaron 
una batería de fechas encuadradas entre 
el año 1280 y 1285 propias del castillo 
da Lúa y la iglesia das Encrobas, hasta 
el siglo XV, si no tenemos en cuenta 
las correspondientes con la Edad Mo-
derna y la Contemporánea (César Vila, 
Bonilla Rodríguez y López Pérez 2010: 
160). Y a través del estudio comparati-
vo de sus colecciones cerámicas, se rea-
liza una propuesta de caracterización 
tipológica y cronológica. 

Pero como observamos, son escasos 
aún los estudios que aúnen analíticas 
radiométricas con los resultados de la 
investigación tipológica. Muchas de 
las dataciones realizadas en yacimien-
tos medievales en Galicia proceden de 
contextos relacionados con la actividad 
agraria, como por ejemplo, los silos 
de almacenaje de los almacenes El Pi-
lar, en Santiago de Compostela (Teira 
Brión et al. 2010) o las efectuadas en 
las terrazas de cultivo del monte Gaiás 
también en Santiago de Compostela 
(Ballesteros Arias et al. 2006).

Ante esta realidad, son nuestros 
objetivos divulgar nuevas dataciones 
para el conocimiento de la arqueología 
medieval de la región, así como de los 
contextos de tipo silo. Asimismo pre-
tendemos mejorar la comprensión de 
un yacimiento complejo como es el 
caso del Bordel, profundizando en su 
posible funcionalidad. Finalmente, de-
seamos fomentar el conocimiento del 
Padrón medieval, mediante el estudio 
de un yacimiento situado extramuros 
de la localidad medieval.

Periodizando la cerámica de la Edad Media en Galicia
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EL YACIMIENTO

El yacimiento de O Bordel se encuentra 
en el término municipal de Padrón, pro-
vincia de Coruña, situado a unos 450 m 
del núcleo de Padrón y del de Iria Flavia y 
a escasos metros del río Sar (�g. 1).

A nivel histórico, la zona goza de 
suma importancia, Iria Flavia ha sido 
tipi�cada como un aglomerado secun-
dario de época romana (Pérez Losada 
2002: 87-108), el cual llegaría a ser 
sede episcopal, hasta su traslado por 
Urbano II en 1095 a la ciudad de San-
tiago de Compostela. Iria Flavia perde-
ría importancia a lo largo del tiempo, 
pero quedaría siempre relacionada con 
los obispos y arzobispos de Santiago, 
siendo la base de operaciones de la ar-

mada gallega creada por el arzobispo 
Diego Xelmírez (Falque Rey 1994: 
246), o siendo sede de uno de los cas-
tillos de disfrute del arzobispado, a Ro-
cha Branca.

En el caso de Padrón, su primera 
mención en la documentación como 
“villa de Petrono” se remonta al siglo X, 
en la donación del palacio que el rey 
Ordoño II poseía allí, al monasterio 
de San Martín Pinario (López Alsina 
1987: 111). Padrón estará relacionado 
al culto jacobeo desde su origen, ha-
ciendo referencia su topónimo al “Pe-
drón” el ara romana donde la tradición 
sitúa el amarre de la barca que traía al 
apóstol Santiago durante la translatio. 
Su condición de puerto próximo a 
Santiago, bien defendido por fortalezas 

Fig. 1. Localización 
del yacimiento.
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como las Torres de Oeste, hace que ya 
en el siglo XI, se empiece a con�gurar 
su imagen de burgo para en el XII, 
adquirir su ‘plena condición urbana’ ” 
(López Alsina 1987: 110). 

Nos encontramos pues ante un con-
texto de abundante e importante ocu-
pación tanto romana como medieval 
(Fernández Abella 2011), en una zona 
dinámica, donde se cruzan dos vías de 
comunicación de suma importancia, el 
río Ulla con su auente, el Sar; una de 
las entradas naturales de tipo uvial, al 
interior de Galicia así como la depre-
sión meridiana. Una línea de fracturas 
geológicas que recorre Galicia de norte 
a sur en su zona costera, por la que dis-
currirán tanto la vía XIX del itinerario 
de Antonino así como el camino de 
Santiago portugués. Padrón está en el 
punto de unión entre depresión meri-
diana y el río Ulla. 

La intervención arqueológica que 
nos concierne se realiza en el año 2007, 
en el formato de excavación en área, 
en una super�cie de 1793 m2, dirigida 
por Víctor Rúa Carril. Tras la realiza-
ción de unos sondeos valorativos con 
motivo de una promoción urbanística, 
se identi�ca un conjunto de estructu-
ras, principalmente en negativo, pero 
también alguna muraria. Esto propició 
la realización de la excavación en área, 
cuyos materiales y estructuras son los 
mencionados en el presente trabajo 
(�g. 2). Los resultados de la interven-
ción fueron publicados en su momento 
(Barbeito Pose y Rúa Carril 2008).

A nivel general, se identi�caron 5 
niveles durante la intervención:

• Nv 1: tierras de labor y frag-
mentos cerámicos de varias 
épocas mezclados.

• Nv 2: arqueológicamente fértil, 
se trata del nivel medieval y que 
agrupa la mayor parte de frag-
mentos cerámicos. Bajo este 
nivel se localizaron: 16 fosas y 
50 agujeros de poste junco con 
diversas zanjas.

• Nv 3: sedimentos de formación 
natural.

• Nv 4: sedimentos de formación 
natural.

• Nv 5: substrato.

Estos niveles permitieron identi�-
car varias fases, entre las que destacan:

• Edad Media: Encuadrada cro-
nológicamente gracias a la cerá-
mica, de características pleno-
medievales, por las estructuras 
en negativo, propias de yaci-
mientos de este periodo y por 
la aparición de un dinero de Al-
fonso VII, monarca que reinó 
entre 1126 y 1157.

• Época Moderna: con la cons-
tatación de diversos fragmentos 
de lozas vidriadas de importa-
ción. 

Durante la intervención se recupe-
ró una ingente cantidad de materiales 
arqueológicos, principalmente cerámi-
cos, como podemos ver en la relación 
siguiente.

Periodizando la cerámica de la Edad Media en Galicia
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• Fragmentos cerámicos: 29,998
• Fusayolas y piezas reutili-

zadas para hilado: 35
• Vidriados: 100
• Recipientes: 646

• Líticos: 10
• Material constructivo: 8
• Metálicos: 5 (de los cuales 2 

son numismas).

LAS DATACIONES Y LOS 
MATERIALES CERÁMICOS

Dada la singularidad y abundancia de 
estructuras en negativo documentadas 
durante la intervención, se selecciona-
ron tres para proceder a efectuar su da-
tación absoluta. Estas estructuras son 
estratigrá�camente complejas, debido 

Fig. 2. Planta excavación con los 2 niveles.
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Fig. 3. Localización de las muestras datadas.

Fig. 4. Relación de piezas cerámicas y estructuras.

Periodizando la cerámica de la Edad Media en Galicia
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a que se constatan sucesivos niveles en 
las mismas. Hubiera sido ideal, poder 
datar diferentes niveles dentro de una 
estructura, para conocer su proceso de 
formación, uso y amortización, pero 
las muestras conservadas, no lo han 
hecho posible. Este tipo de estructuras 
han sido interpretadas como silos de 
almacenaje (Rodríguez Resino 2013) 
como en el caso de los encontrados 
en las excavaciones llevadas a cabo en 
Santiago de Compostela, aunque no se 
descarta que en el caso de O Bordel, 
dada la heterogeneidad morfológica de 
algunas estructuras, puedan tener otra 
funcionalidad (�gs. 3 y 4, tabla 1).

Pasamos seguidamente a sintetizar 
los contextos concretos de las datacio-
nes obtenidas en este yacimiento.

ESTRUCTURA E39

La estructura en negativo E39 es de 
planta circular y escasa profundidad, su 
interior albergaba un conjunto de once 
niveles estratigrá�cos, de los cuales fue 
datado en nº9, siendo recuperada en el 
nº9 un numisma de Alfonso VII (que 
reinó entre 1126 y 1157 AD). La da-
tación se efectúa sobre unos carbones 
adheridos a uno de los fragmentos ce-
rámicos (�gs. 5 y 6, tabla 2). 

A nivel cerámico, en todos sus ni-
veles se recuperan unos 500 fragmen-
tos aproximadamente y una fusayola. 
Aparentemente sus producciones no 
presentan diferencias entre niveles, 
siendo predominantes las pastas gri-
ses, micáceas, entre las cuales puede 

documentarse de manera muy residual 
algún fragmento oxidante o marrón. A 
nivel tipológico se identi�can ollas de 
borde biselados y jarras, con decoracio-
nes típicas plenomedievales como son 
las digitaciones, los cordones digitados 
o las incisiones punzantes. 

La presencia del numisma en el ni-
vel nº8, así como la similitud formal y 
de pastas entre las producciones de los 
diferentes niveles, nos hace replantear-
nos que la datación encuadrada entre el 
683 y el 892 AD está envejeciendo los 
niveles de la estructura, bien porque se 
trata de un sedimento aportado desde 
otro lugar por motivos que no cono-
cemos, de cronología más antigua a la 
fosa, o bien porque el carbón se adhirió 
a la cerámica, durante la fase de exca-
vación.

ESTRUCTURA E41

La estructura E41 es de planta y sec-
ción circular, con su boca más cerrada 
que su punto más ancho, su profundi-
dad es escasa, de unos 50 cm. En ella se 
identi�caron tres niveles, con unos 700 
fragmentos cerámicos y tres fusayolas 
(�gs. 7 y 8, tabla 3).

 Sus pastas y características tipológi-
cas son similares a las de la estructuras 
E39, pastas grises, ollas, jarras y una ta-
padera, con decoraciones en forma de 
incisiones y digitaciones, bien simples, 
bien sobre cordón. 

En su nivel más profundo, el nº4, 
se identi�can además de producciones 
grises con abundante mica, un frag-
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Fig. 5. Estructura E39 Datación.

Tabla 3. Relación de piezas cerámicas por nivel, localizadas en la E41.

ESTRUCTURA NIVEL FRAGMENTOS RECIPIENTES FUSAIOLAS CÓDIGOS DE RECIPIENTE

E41 2 140 4   122, 123, 124, 125

E41 3 516 4 1 287, 288, 289, 290, 

E41 4 66   2  

722 8 3
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Fig. 6. Estructura E39 Materiales.

Periodizando la cerámica de la Edad Media en Galicia
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Fig. 7. Estructura E41 Datación.

mento de olla de borde horizontal y 
labio apuntado, con pastas marrones, 
que podría ser la evidencia de una pro-
ducción de mayor antigüedad, pero su 
interpretación en base a un único frag-
mento es más que dudosa. 

La datación se ha realizado sobre el 
hollín interior de una pieza cerámica 
del nivel nº3, aportando una cronolo-
gía, creemos que coherente con los ras-
gos cerámicos, entre los siglos XI y XII. 

ESTRUCTURA E57

La estructura E57 cuenta con una for-
ma de U abierta, una profundidad de 
50 cm, aproximadamente y una plan-
ta circular casi perfecta. Su datación se 
realiza sobre los carbones localizados 
en un paquete de sedimento compacto, 
interpretado como el enlucido interior 
de la estructura. En ella se identi�caron 
3 niveles (�gs. 9 y 10, tabla 4). 
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Fig. 8. Estructura E41 Materiales.

Periodizando la cerámica de la Edad Media en Galicia
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Fig. 9. Estructura E57 Datación

Sus cerámicas representadas en un 
conjunto de 751 fragmentos, a nivel de 
pastas siguen las tónicas anteriormente 
descritas, pastas grises con alguna in-
tromisión marrón u oxidante, pero es-
casas. Como piezas singulares, en su ni-
vel 3, el datado, se conservaron un asa 
de una gran recipiente de almacenaje, 
así como un gran fragmento de jarra 
trilobulada, estas jarras presentan un 
cuello más esbelto, que otras de la re-
gión, como por ejemplo las de Santiago 
de Compostela, con un cuello más cor-
to (Alonso Toucido et al. 2013). 

La datación del nivel nº3 de esta 
estructura ha proporcionado una fecha 
encuadrada en el siglo XIII, y al igual 
que la anterior, parece coherente con el 
conjunto cerámico allí registrado.

Examinando las tres estructuras en su 
conjunto, desde el punto de vista morfo-
tipológico las tres presentan características 
similares, ollas de borde de pestaña, asas 
con incisiones punzantes propias de jarras 
trilobuladas, con alguna singularidad, por 
ejemplo el asa del gran recipiente de alma-
cenaje o una tapadera, pero descartando 
estas piezas, el conjunto es homogéneo. A 
nivel de pastas, las grises, típicas del mun-
do medieval gallego, son las predominan-
tes. La excepción son los recipientes de 
pastas marrones, mucho menos trabaja-
das, con abundante desgrasante y de gran 
tamaño, presentan un modelado y formas 
más de�cientes, no pudiendo establecer 
por el momento si se trata de produccio-
nes más antiguas o tal vez provenientes de 
un taller especí�co. 
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Fig. 10. Estructura E57 Materiales

Periodizando la cerámica de la Edad Media en Galicia



588

Arqueología en el valle del Duero. Del Paleolítico a la Edad Media. 6

ESTRUCTURA NIVEL FRAGMENTOS RECIPIENTES FUSAIOLAS CÓDIGOS DE RECIPIENTE

E57 2 240      

E57 3 453 30  

155, 156, 157, 158, 159, 161, 162, 
163, 164, ,166, 167, 169, 170, 171, 
172, 173, 174, 175, 176, 193, 194, 
196, 197, 198, 199, 200, 201, 291, 

295, 435

E57 4 58 4   424, 425, 426, 427

751 34

Tabla 4. Relación de piezas cerámicas por nivel, localizadas en la E57.

No se aprecian diferencias entre es-
tructuras ni entre niveles, teniendo en 
cuenta la diferencia de un siglo, entre 
las estructuras E39 y E41 con respecto 
a la E57, vemos que tal vez sea muy di-
fícil poder dilucidar diferencias crono-
tipológicas entre el siglo XII y el XIII.

CONCLUSIONES

En la zona inmediata a Santiago hay cla-
ras semejanzas morfotipológicas entre 
yacimientos y fases, como así ocurre en 
general para la plena Edad Media gallega, 
aunque empezamos a vislumbrar peque-
ñas diferencias, indicadoras de una posi-
ble tradición local, como por ejemplo el 
tipo de cuello de las jarras, más o menos 
esbelto. Aún están por de�nir los focos 
productores y los sistemas de distribución 
de la cerámica medieval en Galicia, pero 
estas sutiles diferencias, pueden ayudar 
a per�larlos. Si tenemos en cuenta otras 
comarcas más alejadas, vemos que en Ou-
rense se evidencian jarras del tipo Augas 
Santas, de per�l troncocónico, no docu-

mentadas por el momento en otras zonas 
de Galicia, o en Coruña donde existen 
decoración aplicada en diamante. 

El tipo de estructuras estudiadas están 
relacionadas con el sector agrario y son 
una oportunidad única para aproximar-
nos a los profundos cambios sociales del 
momento y al fenómeno protourbano. 
De hecho, la gran densidad de materiales 
en esta zona de Padrón, en época pleno-
medieval, en un lugar extramuros, hace 
replantearse la importancia que tendría el 
burgo, cuyas actividades se ven obligadas 
a traspasar el sistema defensivo.

Con todo, yacimientos como O Bor-
del son difíciles de interpretar debido a 
que su estrati�cación es horizontal y la 
actividad evidenciada en los mismos es 
fruto de su prolongado uso a lo largo de 
varios siglos. Pero el estudio pormenoriza-
do de estructuras y sus materiales podría 
aclarar aspectos más funcionales que tem-
porales de este tipo de yacimientos. 

El yacimiento de O Bordel, pasa a 
engrosar el número de lugares relacio-
nados con el mundo agrario estudiados 
en la zona de Santiago (�gs. 11 y 12), 
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Fig. 11. Mapa de distribución de yacimientos con silos datados 
en la comarca Padrón-Santiago.

Periodizando la cerámica de la Edad Media en Galicia
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Fig. 12. C
uadro de dataciones de la com

arca Padrón-Santiago.
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en este caso con los sistemas de almace-
namiento. En varios de ellos se han rea-
lizado dataciones absolutas, que permi-
ten ir de�niendo cronológicamente las 
estructuras de tipo silo, pero también 
la primera antropización del paisaje 
agrario a gran escala, con las terrazas de 
cultivo, de la ciudad de Santiago. 
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