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Resumen: El objetivo de este trabajo es evidenciar la necesidad de vincular la arqueología de género y feminista a 
las investigaciones sobre arte rupestre del noroeste peninsular. Para ello, realizamos en primer lugar un repaso por la 
historia de las investigaciones del Arte Rupestre Atlántico (ARA), evidenciando el discurso androcéntrico presente 
en	muchos	de	los	trabajos	realizados	hasta	la	fecha;	y,	por	otra	parte,	exponemos	los	resultados	del	análisis	de	figuras	
naturalistas (antropomorfos y animales) presentes en paneles del suroeste gallego y norte portugués. Precisamente, 
este caso de estudio nos ha servido para ilustrar que la sobrerrepresentación del género masculino en los trabajos sobre 
ARA no obedecía a razones empíricas, sino a ciertos apriorismos insertos en las investigaciones, predominando la 
indeterminación a la hora de representar este tipo de motivos en el noroeste ibérico. 
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[en] A Review of Atlantic Rock Art from gender archaeology

Abstract: The aim of this work is to highlight the need to link gender and feminist archaeology to research on rock 
art in the northwestern peninsula. To do this, we carried out a review of the history of the investigations of the Atlantic 
Rock Art (ARA), evidencing the androcentric discourse present in many of the works done so far; and, on the other 
hand,	we	expose	the	results	of	the	analysis	of	naturalistic	figures	(anthropomorphs	and	animals)	present	on	surfaces	of	
the Galician southwest and Portuguese north. Thus, this study has served to illustrate that the over-representation of the 
male gender in research on ARA was not due to empirical reasons, and that indeterminacy prevails when representing 
this type of motif in the northwest Iberian.
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1. Introducción 

La	 teoría	 feminista	 viene	 influyendo	 en	mu-
chas disciplinas sociales desde el comienzo de 
la década de los sesenta. Ahora bien, la apro-
ximación entre arqueología y teoría feminista 
resultó más tardía, en parte, como apunta Pa-
llarés	(2000),	por	la	dificultad	de	hacer	visibles	
a las mujeres en los contextos arqueológicos. 
Sin embargo, a partir de estudios pioneros 
como los de Conkey y Spector (1984), y a la 
aceptación de la arqueología de género como 
un nuevo enfoque teórico (Falcó Martí 2003; 
Sánchez Romero 2023), comenzaron a tenerse 
en cuenta los aportes de género y de la teoría 
feminista en el estudio de las sociedades pre-
téritas.

Como resultado de la tardía introducción de 
la arqueología de género en España (Díaz-An-
dreu, 1994; Sánchez Romero 2023), la mayo-
ría de las obras publicadas antes de la década 
de los 80 son susceptibles de ser criticadas des-
de una perspectiva de género. Gracias al peso 
de los estudios de género anglosajones y su 
influencia	en	otras	disciplinas,	 la	arqueología	
de género se incorporó a la academia española 
(Cruz 2009; Montón-Subiás y Lozano 2012) 
influyendo,	aunque	en	menor	grado,	en	los	es-
tudios	 sobre	 el	 arte	 prehistórico.	Desde	 fina-
les de la década de los 90 hasta hoy, diversos 
trabajos intentaron, desde diferentes enfoques, 
ofrecer otra visión de la prehistoria a través de 
los grabados rupestres tanto paleolíticos (Ra-
mos et al. 2002; Corchón Rodríguez 2005) 
como pos-paleolíticos (Díaz-Andreu 1998; 
Olària 2011; Díaz-Andreu y Montón-Subías, 
2012; Goldhahn y Fuglestved 2012; Horn 
2015). Todos estos trabajos producidos por la 
influencia	del	feminismo	en	la	arqueología	es-
pañola (Cruz, 2009; Sánchez Romero 2023), 
no tuvieron su correspondencia en los estu-
dios sobre el Arte Rupestre Atlántico (ARA), 
donde se siguieron realizando investigaciones 
con un cierto carácter acrítico. La abundante 
bibliografía destinada al estudio de los graba-
dos del noroeste evidencia la inexistencia de 
investigaciones con una vinculación a estudios 
de género.

En este trabajo hemos realizado un sucin-
to repaso por la historia de las investigaciones 
del ARA, evidenciando el discurso androcén-
trico presente en muchos de los trabajos más 
interpretativos realizados en décadas anterio-
res. Además, exponemos los resultados de un 
caso	de	 estudio	 centrado	 en	 el	 análisis	 de	fi-

guras naturalistas (antropomorfos y animales) 
presentes en el suroeste gallego y norte portu-
gués. Estos resultados sirven para ilustrar que 
la sobrerrepresentación del género masculino 
en las investigaciones sobre ARA no obedecía 
a razones empíricas.

2. Publicaciones sobre ARA y autoras

Para comenzar, hablar de arte rupestre en el 
noroeste peninsular nos lleva inmediatamen-
te a pensar en nombres masculinos, tanto de 
la arqueología gallega cómo portuguesa, que 
serán los principales creadores del corpus de 
grabados rupestres. Aunque el incremento de 
autoras femeninas no tiene por qué implicar 
necesariamente posicionamientos de género, 
sería	interesante	reflexionar	si	el	hecho	de	que	
los investigadores hayan sido hombres deter-
minó la omisión o silencio de la representación 
de otros géneros en los grabados rupestres.

En las principales obras dedicadas al ARA, 
podemos observar una carencia de posiciones 
de género o feministas, así como una ausencia 
de mujeres en las investigaciones. El estudio 
que presentamos aquí se basa en el análisis de 
218 publicaciones sobre ARA, tanto de au-
toras gallegas como portuguesas, que hemos 
dividido en diferentes períodos cronológicos 
teniendo en cuenta las principales etapas his-
toriográficas	del	ARA:	del	Siglo	XIX	a	1960;	
de 1960 a 1990; y de 1990 al 2022. Resulta 
llamativa la ausencia de investigadoras dedica-
das al ARA hasta 1990, y con escasos ejemplos 
para esa misma década (Rey Castiñeira y Soto 
1996; Comendador Rey 1997). Una situación 
que comenzaría a revertirse a partir del siglo 
XXI con la llegada de nuevas investigadoras al 
ámbito de los estudios sobre arte rupestre, aun-
que siempre estando en minoría con respecto 
al número total de autores masculinos. En lo 
que respecta al número total de publicaciones 
analizadas el 28 % tienen como autoras a mu-
jeres, tanto en solitario como formando parte 
de obras colectivas, produciéndose su totali-
dad entre 1990-2022, lo que supone el 38 % 
de las 162 publicaciones de este período. Así 
mismo, si analizamos la situación por número 
de autores, el sexo femenino sigue infrarrepre-
sentado en este período, con 23 autoras frente 
a 58 autores de esta última etapa (Fig. 1). 

Por otra parte, aunque debemos considerar 
el incremento de investigadoras en los últimos 
años como un notable éxito, los trabajos cen-
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trados en ARA continuaron sin contar con 
perspectivas feministas o de género a pesar de 
la inclusión de estas disciplinas a la investiga-
ción arqueológica. Esto puede deberse, por el 
dominio de la Arqueología del Paisaje y la au-

sencia de enfoques más interpretativos centra-
dos en los paneles con grabados en las últimas 
décadas; así como por la ausencia de represen-
taciones en el ARA que se puedan vincular de 
forma	clara,	con	figuras	sexuadas	femeninas.

Fig. 1. Publicaciones analizadas y relación de los autores según los diferentes períodos (tablas 4 y 5).

3. El androcentrismo presente en las 
investigaciones sobre Arte Rupestre 
Atlántico

El discurso androcéntrico en las investigacio-
nes sobre arte rupestre en el noroeste penin-
sular está presente principalmente en los in-
vestigadores que apuestan por enfoques más 
interpretativos de los paneles a la hora de es-
tudiar los grabados prehistóricos, siendo me-
nos perceptible en otras disciplinas, donde la 
atención a las características de los paneles es 
menor. Cuando hablamos de androcentrismos 
o posiciones androcéntricas en la prehistoria, 
estamos haciendo referencia a un enfoque en 
las investigaciones que sitúa al hombre en el 
centro del conocimiento prehistórico (Moreno 
Sardà 1986; Sanahuja 2002; Skogstrand 2011), 
y que intenta asociar al hombre todas aquellas 
actividades que considera relevantes. Así, es-
tos postulados androcéntricos, o bien ocultan 
e invisibilizan a las mujeres en la construcción 
del relato histórico, o bien le atribuyen un pa-
pel secundario en el que, en muchas ocasiones, 
se ofrece una imagen irreal y distorsionada de 
las mismas. Uno de los principales problemas 
de la investigación radica en el hecho de que 
este tipo de enfoques se esconde bajo etiquetas 

generales como “prehistoria de Galicia” o “so-
ciedad en la Edad del Bronce”, que en la reali-
dad suponen una construcción fragmentada del 
relato histórico. Precisamente, el empleo de la 
denominación “hombre” para referirse a toda 
la sociedad que se pretende estudiar será uno 
de los trazos principales en muchos de los tra-
bajos sobre ARA.

Este tipo de lenguajes androcéntricos en 
las investigaciones son fruto de determinados 
contextos culturales, que reproducen toda una 
serie de valores de la sociedad occidental. Es-
tos	influirán	sucesivamente	en	los	diversos	au-
tores en forma de apriorismos, que, sin base 
empírica, aplicarán a las sociedades prehistóri-
cas (Skogstrand 2011). 

Una de las características propia de las in-
vestigaciones será el trato otorgado a las repre-
sentaciones antropomorfas. Si bien es cierto 
que estas no son las más numerosas dentro del 
corpus de arte rupestre galaico y portugués (Pe-
reira-Martínez y Fábregas 2019: Fig9, Fig15), 
la	importancia	y	la	significación	de	estas	es	in-
cuestionable. Es inevitable señalar que al igual 
que no hay forma sencilla de buscar mujeres en 
los grabados rupestres o en el registro arqueo-
lógico,	 tampoco	 la	 hay	 para	 identificar	 a	 los	
hombres. Muchas de las interpretaciones reali-
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zadas alrededor de las representaciones huma-
nas en los grabados prehistóricos, se deben a la 
atribución de determinadas actividades sociales 
al género masculino, sin que éstas, hayan sido 
demostradas. En este sentido, es posible que el 
mayor interés de la arqueología de género en el 
arte levantino en detrimento del ARA se deba 
en gran parte a la ausencia de representaciones 
que	se	puedan	vincular	claramente	como	figuras	
femeninas. Además, aunque en las pinturas le-
vantinas no siempre aparecen representados los 
pechos o el pene, cuentan con otros elementos 
para	 la	 categorización	 de	 las	 figuras,	 como	 la	
ropa o la realización de determinadas activida-
des (Escoriza 2002: 91).

En las investigaciones del noroeste pe-
ninsular, la atención a la guerra, la caza y el 
prestigio, serán recurrentes (Tabla 1). Estos 
temas, igual que sucede en la mayoría de la 
bibliografía arqueológica de los siglos XIX y 
XX (Díaz-Andreu 2005a), fueron entendidos 
todos ellos, como espacios exclusivamente 
masculinos. En el ARA, las representaciones 
de armas se convirtieron en tema fetiche por 
excelencia, siendo objeto de numerosas publi-
caciones (Vázquez Varela 2000, 2007; Peña 
Santos 2011; Fábregas et al. 2009; Güimil y 
Santos Estévez 2013; Fábregas y Rodríguez 
Rellán 2015: 56), que a su vez fueron emplea-
das para la creación de toda una serie de teo-
rías interpretativas donde el varón adulto era el 
protagonista absoluto (Vázquez Varela 1995, 
1997; Vázquez Rozas 1997, 1998; Santos Es-
tévez 2008: 70). Con todo, si bien las repre-
sentaciones de armas fueron empleadas para 
justificar	 la	preponderancia	del	hombre	adul-
to en las sociedades del Calcolítico y la Edad 
del Bronce, la principal característica de estos 
motivos es que no aparecen acompañados de 
figuras	 humanas.	 Estaríamos,	 como	 expuso	
Bradley (1998), ante la presencia de invisible 
warriors, pues a excepción del petroglifo de 
Pedra das Ferraduras (Campo Lameiro, Ponte-
vedra) – donde no es posible distinguir el sexo 
de	la	figura	representada	–	en	ninguno	de	los	
otros	grabados	de	armas	se	pueden	observar	fi-
guras antropomorfas (Pereira-Martínez 2022). 
Todo esto no supuso ningún impedimento para 
adscribir los motivos de armas al mundo mas-
culino. Vemos como bajo la interpretación de 
los datos arqueológicos, en muchas ocasiones 
subyace, como señala Orozco (2005:246), un 
modelo tradicional de relaciones de género 
con premisas sexistas sobre la naturaleza de 
las capacidades de las mujeres y, de manera 

inevitable, esos datos son considerados evi-
dencia de una división natural del trabajo.

En lo que respeta a los paneles con escenas 
de caza o de monta en el ARA, la situación es 
similar. Igual que se ha demostrado en otros 
lugares, como por ejemplo en las investigacio-
nes sobre la prehistoria andaluza (Sánchez Li-
ranzo 1999), el mito del hombre-cazador cómo 
motor de la evolución humana estará muy pre-
sente. En el caso de este tipo de paneles, no 
contamos actualmente en el noroeste peninsu-
lar, con ninguna escena de este tipo en la que 
sea	posible	indicar	el	sexo	de	las	figuras	repre-
sentadas. Con todo, este tipo de estaciones de 
arte rupestre se asoció en la bibliografía, con 
actividades masculinas. Es habitual la crea-
ción de dualidades y posiciones dicotómicas 
alrededor de los dos sexos, donde mientras el 
masculino siempre es asociado con posiciones 
activas (caza, monta, guerra...) y de prestigio 
(Díaz-Andreu 1999, 2005a), el género femeni-
no asume posiciones más pasivas, secundarias 
y relegadas al espacio privado. Con relación a 
esto, resulta ilustrativo el lenguaje empleado 
para describir las actividades asociadas al gé-
nero masculino, que muestran el uso frecuente 
de connotaciones más activas y positivas.

Así, los valores asociados a la heteronor-
matividad académica (Montón-Subías y Loza-
no 2012), llevan a la paradoja de que el gé-
nero masculino y sus valores estén presentes 
sin necesidad de mostrar evidencias empíri-
cas	 de	 que	 aparezcan	 representadas	 figuras	
masculinas. Especialmente ilustrativos son 
algunos trabajos de síntesis y divulgación de 
algunos autores gallegos en el comienzo de la 
década de los noventa. Por ejemplo, en una de 
las obras más conocidas sobre el arte rupestre 
(Vázquez Varela 1990), el autor denominará 
“hombres” a la sección centrada en las repre-
sentaciones humanas, al mismo tiempo que se 
expondrá una de las hipótesis alrededor de la 
cuestión del género en los grabados prehistóri-
cos gallegos que será reiterada por los siguien-
tes investigadores de ARA:

Dado que as armas aparecen na maioría 
dos casos nas tumbas dos homes, caberá pensar 
que as súas representacións, dun xeito implícito 
ou explícito, simbolizan o masculino, indicando 
o seu rol na sociedade (Vázquez Varela 1990: 
90)

Hace falta detenernos aquí para señalar 
que no se conocen actualmente, para la pre-
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historia reciente gallega, casi ningún enterra-
miento	en	 los	que	haya	sido	 identificado	con	
éxito el sexo de las personas inhumadas, sal-
vo alguna excepción en la ha sido posible la 
conservación	 e	 identificación	de	 restos	 óseos	
(López-Costas et al. 2015), que probablemen-
te se corresponden con una mujer (Prieto et 
al. 2022). La causa que lleva a estos autores a 
identificar	y	clasificar	de	una	manera	tan	clara	
y sencilla los enterramientos de la prehistoria 
reciente viene motivado por toda una serie de 
estereotipos presentes en la arqueología, y que 
Díaz-Andreu resumió así: The metaphors par 
excellence of ‘manhood’ and ‘womanhood’ wi-
thin archaeology for more than 150 years have 
been weapons for men and jewellery for wo-
men (Díaz-Andreu 2005b: 38). Actualmente 
conocemos nuevos datos que desmontan cier-
tas	afirmaciones	(no	basadas	en	datos	empíri-
cos), sobre los enterramientos en la prehistoria 
reciente en la Península Ibérica, constatándose 
en varios lugares a presencia de enterramien-
tos del sexo femenino asociados a ajuares con 
armamento (Rísquez Cuenca y Hornos 2005; 
Aranda y Molina 2006; Sánchez Romero 
2008; Quesada 2012; Liesau et al. 2015).

Otros autores coetáneos, desarrollarán toda 
una serie de trabajos, centrados también en 
el campo del arte rupestre galaica, dedicando 
incluso	 publicaciones	 específicas	 a	 la	 cues-
tión	de	 la	figura	 humana	 (Peña	Santos	 1976,	
1978; Vázquez Rozas 1992). En muchas de 
sus obras, aunque no entren a valorar el sexo 
de	 las	 representaciones	 grabadas,	 las	 figuras	
antropomorfas – sobre todo las que forman es-
cenas – son asumidas sin objeto de duda, como 
masculinas. Las figuras de hombres y anima-
les poseen, frecuentemente, referencias a una 
acción. Las figuras humanas son hombres en 
acción: pastorean, cazan, montan (Vázquez 
Rozas 1992: 58). La práctica totalidad de estos 
autores comparte una postura consensuada al-
rededor de las representaciones antropomorfas 
y de los valores representados en los grabados 
de ARA. Esta es, que lo que se está represen-
tando en los grabados prehistóricos son única-
mente	valores	masculinos,	y	que	las	figuras	y	
el mundo femenino están excluidos por com-
pleto (Vázquez Varela 1983, 1990, 1995, 1999, 
2007; Peña Santos y Rey García 1998, 2001; 
Peña Santos 1998, 2009; Vázquez Rozas 1995, 
1998; Peña Santos et al. 1994-1995; Costas 
Goberna y Peña Santos 2002; Santos Estévez 
2008: 70; Aparicio Casado y Peña Santos 2011, 
2011; Fábregas y Rodríguez Rellán 2012) o en 

ocasiones, relegados al ámbito de los motivos 
abstractos (Santos Estévez 2008: 99; Fábregas 
y Rodríguez Rellán 2015: 57). Como los gra-
bados donde el sexo masculino es evidente son 
escasos	(por	ejemplo,	las	figuras	de	A	Siribela	
o Nabal de Martiño) (Peña Santos y Rey Gar-
cía 2001), recurren como elemento aglutina-
dor de los valores masculinos a las imágenes 
de cérvidos machos de gran tamaño, y que en 
muchas ocasiones forman parte de escenas de 
caza, donde los cazadores son, indiscutible-
mente,	identificados	como	hombres.	Así	se	ex-
plicaba en uno de los numerosos trabajos sobre 
arte rupestre gallego:

O que temos ante nós agora é o ser huma-
no, o home, que aparece representado desem-
peñando unha actividade moi concreta: a caza 
maior. Unha actividade de claro prestixio social 
reservada ao estamento masculino da socieda-
de. Exactamente igual que no caso da monta 
de cabalos. Non hai imaxes de labregos, nin 
de mariñeiros, nin de gandeiros....moito menos 
de mulleres.(...). Os representados serán seres 
humanos moi concretos: xinetes e cazadores 
de caza maior. Varóns con total seguridade. 
Homes destacados dentro do seu grupo social. 
Reais ou míticos, tanto ten (Peña Santos 2009: 
16).

Otra particularidad de los trabajos sobre 
arte rupestre radica en el uso parcial por parte 
de algunos investigadores, de la etnoarqueo-
logía. La selección de determinados ejemplos 
etnoarqueológicos ayudó a ciertos autores a re-
forzar una teoría interpretativa de los grabados 
fija	e	inalterable,	que	contaba	con	escasos	apo-
yos en el registro arqueológico o en los propios 
grabados. Frente a los casos empleados para 
vincular al sexo masculino con las principales 
actividades de prestigio, contamos actualmen-
te con otros ejemplos arqueológicos que ponen 
a la mujer en el centro de actividades como la 
caza	o	la	guerra	(Estioko	y	Bion	Griffin	1981;	
Bird 1993; Davis-Kimball 1997; Nelson 1997; 
Noss y Hewlet 2001; Escoriza 2002), y que de-
muestran que estos no tienen por qué ser espa-
cios exclusivamente masculinos.

Por otra parte, en oposición a esta continua 
búsqueda de actividades de prestigio o rela-
cionadas con la guerra en las investigaciones, 
contamos con el concepto de actividades de 
mantenimiento, que surgió a partir de la ar-
queología de género. Este supone un nuevo 
modo de entender el trabajo y las mujeres en 
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las sociedades prehistóricas, prestando espe-
cial atención a las actividades imprescindibles 
para la reproducción del sistema económico de 
cualquier sociedad (Alarcón García 2010; Sán-
chez Romero 2014, 2023). Se trata de trabajos 

realizados de manera cotidiana que requieren 
de una serie de habilidades técnicas concretas, 
y que han atraído menos atención por parte de 
los investigadores.

Características de las investigaciones en ARA
Predominio de autores masculinos hasta 1990

Lenguaje exclusivamente masculino
Mayor peso de las escenas de guerra, caza y monta

Selección sesgada de determinados paneles de arte rupestre
Valores heteronormativos

Tabla 1. Principales características en las investigaciones sobre ARA

Una última característica presente en los 
trabajos más interpretativos sobre el ARA será 
la repetición y abuso del análisis de determina-
dos paneles de arte rupestre en detrimento de 
otros (Tabla 1). Esto se debe fundamentalmen-
te a dos factores. En primer lugar, las investi-
gaciones se han centrado históricamente en el 
área nuclear de Campo Lameiro (Pontevedra, 
Galicia) junto con algunas zonas de las Rías 
Baixas donde aparecen paneles teóricamente 
significativos.	 Y,	 en	 segundo	 lugar,	 será	 en	
esas zonas donde se localicen ciertas represen-
taciones (grandes cérvidos machos, algunos 
antropomorfos masculinos...) que casaban me-
jor con las teorías de los investigadores. De 
este modo asistimos a una visión limitada del 
ARA, según la interpretación de determinados 
paneles que son la excepción, y no la regla, 

dentro del conjunto rupestre conocido. Algu-
nos ejemplos paradigmáticos que pueden ilus-
trar esto son los innumerables trabajos donde 
aparecen paneles como Pedra das Ferraduras, 
Rotea do Mendo, Laxe dos Carballos (Campo 
Lameiro, Pontevedra), Outeiro dos Campelos 
(Porto do Son, A Coruña), o Laxe das Sombri-
ñas (Ponte Caldelas, Pontevedra) (Fig. 2). En 
estas	 superficies	 aparecen	 varias	 figuras	 de	
zoomorfos – junto a otros motivos – entre las 
que destaca siempre algún cérvido de gran ta-
maño con cornamenta. Sin embargo, y como 
veremos a continuación, no podemos generali-
zar este tipo de representaciones a la totalidad 
del arte rupestre del noroeste, ni en lo que res-
pecta a la especie representada (Pereira-Martí-
nez et al.	2022)	ni	al	tamaño	de	las	figuras	(Pe-
reira-Martínez 2023).

Fig.	2.	Fotogrametría	de	parte	de	la	superficie	de	Outeiro	dos	Campelos	(Porto	do	Son,	A	Coruña)
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4. Reinterpretando las representaciones 
naturalistas del Arte Rupestre Atlántico. 
Figuras antropomorfas y representaciones 
de fauna

Los principales motivos representados en el 
arco atlántico son de tipo abstracto y geomé-
trico (cazoletas, círculos y combinaciones cir-
culares…), y aparecen grabados normalmente 
sobre	superficies	rocosas	al	aire	libre.	Además,	
en el noroeste, y aunque en un menor núme-
ro, también encontramos representaciones de 
tipo	 figurativo	 (armas,	 zoomorfos,	 barquifor-
mes…). 

Para ilustrar la fragilidad de ciertas inter-
pretaciones realizadas sobre los grabados natu-
ralistas presentes en el ARA, fundamental-
mente	 figuras	 de	 animales	 y	 antropomorfos,	
realizamos un análisis sobre una muestra sig-
nificativa	de	este	tipo	de	representaciones	en	el	
noroeste ibérico. Precisamente el área de estu-
dio ha sido el suroeste gallego y el norte portu-
gués (Fig.3), donde recientemente se ha seña-
lado un cambio en la especie de animal repre-
sentado, con una preponderancia de los équi-
dos, siendo los ciervos más habituales al norte 
del río Miño (Pereira-Martínez et al., 2022) 
(Fig. 4)

Fig. 3. Situación de nuestra área de estudio y distribución de las estaciones de arte rupestre con 
équidos montados (violeta) y équidos con jinetes antropomorfos armados (blanco).

Las	figuras	 antropomorfas	 presentes	 en	 el	
ARA se caracterizan por su alto grado de es-
quematismo y por aparecer habitualmente vin-
culadas con escenas de cuadrúpedos, aunque 
contamos con algunas excepciones dentro del 
noroeste peninsular (Pereira-Martínez y Fá-
bregas 2019).

Así, para realizar nuestro estudio analiza-
remos los principales paneles de arte rupestre 

donde	 se	 han	 documentado	 figuras	 antropo-
morfas. En total hemos localizado 88 grabados 
de	équidos	montados	por	figuras	antropomor-
fas, de las cuales 12 aparecen portando algún 
tipo de arma (Fig. 4). Se ha representado el 
falo en 2 de los équidos (Fig. 4. 19), mientras 
que	solo	ha	sido	posible	 identificar	un	 jinete,	
en el que aparece una posible representación 
de pechos (Fig. 4. 21).
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Fig 4. Calcos de cuadrúpedos montados a partir de Pereira-Martínez (2023): 1. Alto da pousadela 
2-3. Escorregadouro 4. Merim. 5. Regueira do Canado 6. Pedra do Cavalinho 7. São Gonçalo 8. 
Montedor	(modificado	a	partir	de	Bettencourt	et	al.	2017)	9.	Teixugos,	10.	Alto	da	cigarreira	11-12.	
A Telheira 13. Fontão do Eido 14-15. Covas de Amorin 16. Assunção 2 17. O Castro 1, 18. O Castro 
3, 19. Verdoejo 3 20. Bonaval  21. A Pedereira 22-25 O carneiro 26. Portaxes  27. Rio Vilar II 28. 
Chã das Carvalheiras 29. Laje da Churra 30. Calvo/Lajão 31. Alto do Mior 3 32-33. Breia 1 
(modificado	a	partir	de	Bettencourt	y	Santos	Estévez	2019).	34.	Vilarinho

Fig.	5.	Número	total	de	figuras	de	antropomorfas	en	nuestra	área	de	
estudio, y principales representaciones de detalles anatómicos
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Por otra parte, en nuestra área de estudio 
se	han	documentado	34	superficies	con	repre-
sentaciones de antropomorfos que aparecen en 
solitario,	y	que	suponen	un	total	de	78	figuras	
(Fig.5 y Fig.6). De éstas, en el 79 % no apa-
rece	 representada	ninguna	figura	con	detalles	
anatómicos, aunque sí portando armamento en 
el	21	%	de	los	casos.	Las	figuras	en	las	que	po-
demos distinguir alguna parte del cuerpo son 
pues, minoría, destacando 8 casos de antropo-
morfos	de	grandes	manos	(Fig.7.k);	5	figuras	
con representación de falo; 3 antropomorfos 
con	 posibles	 vulvas	 (Fig.7.b-ñ)	 y	 una	 figura	
en	la	que	se	han	perfilado	los	pechos	(Fig.7.a)	
Morfológicamente,	en	la	mayoría	de	las	figu-

ras predomina el esquematismo extremo, aun-
que contamos con algunas excepciones con 
composición interna (Fig.7.a, b, c, i), así como 
representaciones más singulares en el noroeste 
ibérico, realizadas en bajo relieve y con forma 
triangular (Regueiro do Cabalo y Ferreiros, 
Fig.7.n, o).

Además, de los casos analizados en nuestra 
área	de	estudio,	la	mayoría	de	las	figuras	antro-
pomorfas localizadas en el noroeste peninsular 
presenta morfologías y características similares 
a las descritas, representándose de forma esque-
mática, sin detalles anatómicos, y portando ar-
mas ocasionalmente (Peña Santos y Rey Gar-
cía, 2001: 45) (Fig.7. u, v, w, x, y, z; Tabla 2).

Fig 6. Grabados de antropomorfos tratados en el texto.
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Debemos	hacer	referencia	a	un	tipo	de	figu-
ras	 identificadas	 en	 ocasiones	 como	 antropo-
morfos y que recientemente, han sido reinter-
pretadas como puñales de antenas de la Edad 
del	Hierro,	en	el	estudio	monográfico	de	una	
superficie	 localizada	 en	 el	 norte	 portugués	
(Coutinho et al. 2022: 174), y que no hemos 
considerado para realizar nuestro análisis. De-
bemos señalar que este tipo de motivos no es-
tán ni mucho menos restringidos a ese petro-
glifo (Fig.7 y Fig. 8), sino que podemos encon-

trarlos en nuestra área de estudio, por lo que 
creemos que su asimilación como “puñales” 
debe ser tomada con cautela. De hecho, si ana-
lizamos en detalle este tipo de representacio-
nes se puede observar que, en muchas ocasio-
nes, este tipo de motivos comparten paneles 
con	antropomorfos,	pudiendo	ser	éstas,	figuras	
inacabadas,	como	el	caso	de	la	superficie	de	A	
Cerradiña (Oia, Pontevedra) (Fig.7.k y 
Fig.10.d).

Fig 7. Arriba calco de posibles puñales de antenas: 1) As Portaxes; 2)Vilarinho; 3) As Goteiras; 
4) O Coto;  5) Pociños; 6) Outeiro dos Lameiros II; 7) Refoxos 1; 8) Refoxos 2; 9) Bonaval;  10) 
O Preguntadouro; l1) O Esperón Abajo Calcos (sin escala) de antropomorfos: a) Penedo do 
matrimonio (Vila Real)(a partir de Gomes 2004-2005); b) As Portaxes; c) As Bouzas; d) Outeiros 
Grandes; e) A Coutada; f) Chan de Teceláns; g) As Searas; h) Fontiñas 4; i) Outeiro Fibilitón; k) O 
Viveiro; l) A Cerradiña ; m) Eira de Corvián; n) Regueiro do Cabalo; ñ) O Esperón; o) Ferreiros; 
p) Baixada da Barca; q) Laje da Churra (A partir de Santos Castinheira 2014); r) Passos de São 
Gonçalo;	s)	Montedor	(modificado	a	partir	de	Bettencourt	et	al.	2017);	t)	O	Castro	3;	u)	Pedra	das	
Ferraduras; v)Pedra da Boullosa; w) Outeiro do Pío I; x) Nabal de Martiño; y)  A Ladeira IV; z) Cova 
da Bruxa (a partir de Peña Santos y Rey García 2001)

De este modo, en algunos casos podríamos 
estar ante representaciones de antropomorfos 
inacabados y representados de manera muy es-
quemática que, cómo hemos señalado, son ha-
bituales	 en	 muchas	 superficies	 del	 suroeste	
gallego y norte portugués. Con todo, contamos 

con	una	superficie	singular	y	con	una	gran	dia-
cronía como As Portaxes (Tomiño, Ponteve-
dra) que nos puede servir para explicar la posi-
ble evolución de estos motivos. En ella pode-
mos observar toda la variedad de motivos pre-
sentes en el ARA (círculos concéntricos, cazo-
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letas, zoomorfos, etc.…), así como diferentes 
figuras	 de	 antropomorfos	 de	 grandes	manos,	
que aparecen relacionados en una de sus extre-
midades	con	una	figura	tipo	“puñal	de	antenas”	
similar a las localizadas en el petroglifo de Vi-
larinho (Fig.7.2.). Además, en todos los pane-
les	 que	 conforman	 la	 superficie	As	Portaxes,	
podemos	distinguir	numerosas	figuras	de	mo-
delos de puñales similares a los ya descritos, 
destacando el ejemplar más canónico conocido 
de este tipo de armamento (Fig. 7.1. y Fig.10.c), 
presentando composición interna, a diferencia 

de lo que sucedía con los restantes ejemplares, 
realizados de manera más esquemática. Ade-
más, en ese mismo panel, este puñal de antenas 
comparte espacio con otros “puñales” de tipo 
más	esquemático	y	con	la	figura	de	un	cuadrú-
pedo montado. Así, aunque parte de estos mo-
tivos pueden ser representaciones esquemáti-
cas de puñales de antenas, creemos importante 
considerar la posibilidad de que en algunas 
ocasiones	 se	 correspondan	 con	figuras	 antro-
pomorfas, así como otros motivos abstractos 
de	difícil	identificación.

Fig. 8. Distribución de los lugares con posibles representaciones de puñales de antenas localizadas 
en nuestra área de estudio. 1. Chan do Rato 2. O Esperón 3. Preguntadoiro 4. Outeiro dos Lameiros. 
5. As Portaxes 6. As Goteiras; 7. O Viveiro; 8. O Feal 9. Bonaval 10-11. Refoxos; 12. O Coto I 13. 
Gargamala 14. Vilarinho 15. Cortiços 16. Laje da churra 17. Os Pociños

Por	último,	sobre	la	cuestión	de	las	figuras	
antropomorfas sexuadas y los posibles puñales 
de	antenas,	debemos	hacer	una	última	reflexión,	
en	 relación	 con	 otros	 paralelos	 etnográficos	 y	
etnoarqueológicos analizados. Por ejemplo, en 

el trabajo sobre arte rupestre y género de Kelley 
Hays-Gilpin (2014), la autora sugiere que los 
investigadores han interpretado habitualmente 
una línea recta o curva entre las piernas de una 
figura	 humana	 como	 un	 pene.	 Sin	 embargo,	
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existen otras posibilidades, como la representa-
ción	de	figuras	lagarto	como	las	de	la	meseta	de	
Colorado; o representaciones de pieles que lle-
varían colgando de la parte posterior del cintu-

rón llegando al suelo en algunos pueblos ameri-
canos, y que se representarían de forma similar 
a los puñales de antenas vistos anteriormente 
(Hays-Gilpin 2014:25).

Fig.9. a) Relación de especies animales representadas en nuestra área de estudio b) Cuadrúpedos 
con	representación	de	falo	sobre	el	total	de	figuras	de	nuestra	área	de	estudio	(673)

Hasta ahora hemos visto uno de los puntos 
cruciales,	 las	 figuras	 antropomorfas,	 sin	 em-
bargo,	las	figuras	de	cérvidos	con	cornamenta,	
así como los cuadrúpedos sexuados, jugaron 
también un papel fundamental en la investiga-
ción sobre arte rupestre, y su vinculación con 
ciertos valores asociados al género masculino. 
En este sentido, recientes trabajos ofrecieron 
una panorámica actualizada sobre las especies 
de cuadrúpedos representados en nuestra área 
de	estudio,	evidenciando	como	de	 las	673	fi-
guras documentadas en el suroeste gallego y 
norte portugués, el 67 % se correspondían con 
especies indeterminadas, un 24 % con caballos 
y solo el 8 % como cérvidos (Pereira-Martí-
nez et al. 2022). Además, dentro de este último 
grupo, los ciervos no siempre aparecen repre-
sentados con grandes cornamentas, como en 
otras zonas más septentrionales del área galle-
ga (Peña Santos y Rey García 2001), sino que, 
de	las	53	figuras	de	ciervos	documentadas	en	

esta región, solo 19 presentan estas caracterís-
ticas (Tabla 3).

Por otra parte, y aunque esta región del 
noroeste ibérico se caracteriza por su elevado 
grado de esquematismo a la hora de realizar 
muchas de las representaciones de cuadrú-
pedos,	podemos	decir	que,	de	las	673	figuras	
localizadas, solo se ha podido distinguir con 
claridad el falo en menos del 4 % de los casos 
analizados	(22	figuras	localizadas	en	20	super-
ficies)	(Fig.9).

Aunque metodológicamente para nuestro 
caso de estudio, la concreción cronológica de 
las	figuras	carece	de	excesivo	interés,	conviene	
hacer algunas aclaraciones al respecto. Como 
hemos	 visto,	 la	 figura	 humana	 acostumbra	 a	
diseñarse en el ARA, de forma muy esquemá-
tica,	lo	cual	dificulta	su	encuadre	cronológico,	
aunque contamos con algunos indicadores que 
nos permiten realizar alguna aproximación 
a esta problemática. Por ejemplo, podemos 
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situar a los antropomorfos de grandes ma-
nos, por sus paralelos en estelas del suroeste 
(Díaz-Guardamino 2010), o en relieves cas-
treños	(González	Ruibal	2006:	540),	a	finales	
de la Edad del Bronce o en la Edad del Hierro 
(Bettencourt et al. 2004; Gomes Varela 2004-
2005). En algunas ocasiones estes motivos 
aparecen acompañando a un tipo de armamen-
to propio de la Edad del Hierro, como en Pe-
nedo do Matrimonio (Montalegre, Vila Real), 
donde dos antropomorfos de grandes manos se 
representaron con dos puñales de doble hoja 
y pomo circular, que podrían corresponderse 

con modelos de la Segunda Edad del Hierro 
(González Ruibal 2006), siendo similares a la 
tipología presente en las estatuas de los gue-
rreros castreños o a los puñales meseteños de 
la segunda Edad del Hierro (siglos III-II a. C.) 
(Gomes Varela 2004-2005).

Además, en nuestra área de estudio contamos 
con varios antropomorfos, como los localizados 
en	la	superficie	de	As	Portaxes	(Tomiño,	Ponte-
vedra), que aparecen relacionados con motivos 
asimilables a los puñales de antenas tratados an-
teriormente, y que también nos permiten situar 
estas	figuras	en	momentos	más	tardíos.

Fig.	10.	Fotogrametría	de	algunas	de	las	superficies	estudiadas:	Antropomorfos	en	bajo	relieve	en	a)	
Superficie	de	Regueiro	do	Cabalo	y	b)	Superficie	de	Ferreiros	(O	Rosal,	Pontevedra);	c)	Diferentes	
vistas de una de las rocas de As Portaxes (Tomiño, Pontevedra). En el interior de los recuadros son 
señalados	los	antropomorfos;	d)	Superficie	de	A	Cerradiña	(Oia,	Pontevedra),	con	un	antropomorfo	
de grandes manos; e) Cuadrúpedo montado localizado en A Pedreira (Redondela, Pontevedra)

Por último, como la mayoría de las repre-
sentaciones antropomorfas aparecen en esce-
nas de monta, o en escenas de caza relaciona-

das con otros cuadrúpedos, estes últimos cons-
tituyen un excelente orientador cronológico. 
Aunque la problemática alrededor de la cro-
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nología del ARA presenta cierta controversia, 
nos mostramos partidarios de los autores que 
sitúan las escenas de monta (Coutinho et al. 

2022; Santos Estévez 2013), y las representa-
ciones de cuadrúpedos dentro del ARA en mo-
mentos no anteriores al Bronce Final.

Nombre Localización Antropo-
morfos Pechos Manos Vulva Falo Armas Nada

Fieiral Melgaço, 
Viana do Castelo 1      1

Baixada da Barca Arbo, Pontevedra 1     1  
Bouça Redonda 
III

Valença,
Viana do Castelo 1      1

Fontão do Eido Valença
Viana do Castelo 2      2

O Castro 3 Valença 
Viana do Castelo 1      1

Escorregadouro Valença 
Viana do Castelo 3     3  

Fontiñas 4 Tui, Pontevedra 1      1
As Portaxes Tomiño, Pontevedra 4  1 1  2  
Alto da Pousa-
dela Oia, Pontevedra 1     1  

Pedra do Caza-
dor Oia, Pontevedra 2     2  

Outeiro Fibilitón Oia, Pontevedra 1      1
Laje da Churra Viana do Castelo 2      2
Montedor Viana do Castelo 1      1
Penedos Gordos Barcelos, Braga 1      1
Passos de São 
Gonçalo Felgueiras Porto 1  1     

Ferreiros O Rosal, Pontevedra 1     1  
Regueiro do Ca-
balo O Rosal, Pontevedra 1      1

Vilarinho Paredes de Coura, 
Viana do Castelo 2     1 1

A Cerradiña Oia, Pontevedra 3  1    2
As Chans Oia, Pontevedra 1  1     

A Coutada II As Neves, Ponteve-
dra 22      22

A Coutada III As Neves, Ponteve-
dra 3    2  1

Outeiro dos La-
meiros Baiona,  Pontevedra 1      1

Chan do Outeiro Gondomar ,Ponteve-
dra 1     1  

Outeiros Grandes Gondomar, Ponteve-
dra 1      1

Chan de Teceláns As Neves, Ponteve-
dra 1    1   
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As Bouzas II As Neves, Ponteve-
dra 1     1  

As Searas Arbo, Pontevedra 3  1   2  
Vilachan Tomiño, Pontevedra 1      1
As Eiras de Cor-
vián Baiona, Pontevedra 1  1     

Viveiro Oia, Pontevedra 6    2  4
Cha de Palma 2 Barcelos, Braga 1      1
Penedo do Matri-
monio Vila Real 2 1 2 1  2  

O Esperón p6 Mondariz, Ponteve-
dra 3   1   2

Tabla	2.	Lugares	donde	se	han	localizado	figuras	antropomorfas	y	
principales características presentes en las representaciones

Nombre Localización Nº de Figuras Falo
Fieiral Melgaço, Viana do Castelo 2  
Alto da Cigarreira Arbo, Pontevedra 1  
Pedradas Arbo, Pontevedra 2  
O Cabrón Arbo, Pontevedra 2  
Baixada da Barca Arbo, Pontevedra 5  
Chan  de Teceláns As Neves, Pontevedra 1  
Melon 6 As Neves, Pontevedra 1  
Eiras 2 As Neves, Pontevedra 2  
Lamoso As Neves, Pontevedra 1  
A Coutada 1 As Neves, Pontevedra 3  
A Coutada 2 p1 As Neves, Pontevedra 26  
A Coutada 2 p2 As Neves, Pontevedra 4  
O Picoto Mondariz, Pontevedra 1  
O Esperón Mondariz, Pontevedra 1  
Gargamala 2 Mondariz, Pontevedra 3  
Teixugos 1 Monção, Viana do Castelo 4  
Teixugos 2 P1 Monção, Viana do Castelo 1  
Teixugos 2 P2 Monção, Viana do Castelo 1  
Pereiras Monção, Viana do Castelo 1  
Assunção 1 P1 Monção, Viana do Castelo 2  
Assunção 1 P2 Monção, Viana do Castelo 1  
Assunção 2 Monção, Viana do Castelo 1  
Assunção 3 Monção, Viana do Castelo 3  
Buraca da Moura p1 Monção, Viana do Castelo 4  
Buraca da Moura p2 Monção, Viana do Castelo 1  
A Coutada das Augas Monção, Viana do Castelo 6  
Merim Monção, Viana do Castelo 1  
Bico da Costa p1 Monção, Viana do Castelo 3  
Bico da Costa p2 Monção, Viana do Castelo 1  
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Nombre Localización Nº de Figuras Falo
São Caetano Monção, Viana do Castelo 1  
As Silvas Monção, Viana do Castelo 1  
Porreiras 1 Paredes de Coura, Viana do Castelo 1  
Porreiras 2 Paredes de Coura, Viana do Castelo 1  
Monte da Laje Valença, Viana do Castelo 1  
Oussão Valença, Viana do Castelo 4  
Escaravelhão Valença, Viana do Castelo 4  
Bouça Redonda I Valença, Viana do Castelo 5  
Bouça Redonda II Valença, Viana do Castelo 1  
Bouça Redonda III Valença, Viana do Castelo 1  
Fonte Formossa I Valença, Viana do Castelo 4  
Monte Faro/Fonte Seca Valença, Viana do Castelo 1  
Quinta da Barreira Valença, Viana do Castelo 21  
Fontão do Eido Valença, Viana do Castelo 2  
ST. Tomé Valença, Viana do Castelo 1  
O Castro 1 Valença, Viana do Castelo 2  
O Castro 2 Valença, Viana do Castelo 1  
O Castro 3 Valença, Viana do Castelo 1 1
O Outeiro Valença, Viana do Castelo 1  
Hermegil Valença, Viana do Castelo 1  
Escorregadouro Valença, Viana do Castelo 40  
Verdoejo II Valença, Viana do Castelo 6 1
Verdoejo III Valença, Viana do Castelo 1 1
Verdoejo IV Valença, Viana do Castelo 5 1
Verdoejo V Valença, Viana do Castelo 1  
Verdoejo VI Valença, Viana do Castelo 3  
A Telheira Valença, Viana do Castelo 4  
O Carneiro Tui, Pontevedra 12  
Rozacús Tui, Pontevedra 5 1
Fontiñas 2 Tui, Pontevedra 3 1
Fontiñas 3 Tui, Pontevedra 2 1
Fontiñas 4 Tui, Pontevedra 2 1
Alto do Coello Tui, Pontevedra 2  
As Portaxes Tomiño, Pontevedra 11  
Tetón II Tomiño, Pontevedra 5  
Real Seco Tomiño, Pontevedra 2  
As Covas de Amorín Gondomar, Pontevedra 4 1
Alto das Veigas Oia, Pontevedra 2  
Laxe da Lan II Oia, Pontevedra 1 1
Vilachan I Tomiño, Pontevedra 1  
Vilachan II Tomiño, Pontevedra 1 1
Bonaval Oia, Pontevedra 1  
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Nombre Localización Nº de Figuras Falo
Regueira do Canado Oia, Pontevedra 1  
Alto da Pousadela I Oia, Pontevedra 3  
Pousadela III Oia, Pontevedra 1  
Pedra do Cazador Oia, Pontevedra 13  
Os Morouzos 2 Oia, Pontevedra 2  
A Xestosiña Oia, Pontevedra 12  
O Viveiro I Oia, Pontevedra 2  
O Viveiro II Oia, Pontevedra 1  
Rio Vilar  I Oia, Pontevedra 15  
Rio Vilar  II Oia, Pontevedra 2  
Outeiro Fibilitón Oia, Pontevedra 1  
Pinar de Porros Oia, Pontevedra 2  
Alto do Coruto Oia, Pontevedra 4 1
Pasos de Gordavalo P1 Oia, Pontevedra 4  
Pasos de Gordavalo P2 Oia, Pontevedra 2  
O Regueiro do Cabalo O Rosal, Pontevedra 1  
Chan do Rei O Rosal, Pontevedra 10  
A Campana O Rosal, Pontevedra 1  
O Facho A Guarda, Pontevedra 2  
O Cabezo O Rosal, Pontevedra 1  
Ramadiça p1 Vila Nova de Cerveira, Viana do Castelo 1  
Cavalinho do Cruzeiro Caminha, Viana do Castelo 2  
Laje das Fogaças Caminha, Viana do Castelo 4  
Chã da Carvalheiras Caminha, Viana do Castelo 14  
Chã da Carvalheiras 3 Caminha, Viana do Castelo 4  
Góios VI Caminha, Viana do Castelo 2  
Boucinha B Caminha, Viana do Castelo 2  
Barreiros II Viana do Castelo 1  
A Carrasqueira Viana do Castelo 1  
Chão do Cano Caminha, Viana do Castelo 1  
Matança Viana do Castelo 1  
Santo Adrião  P1 Caminha, Viana do Castelo 2  
Santo Adrião  P2 Caminha, Viana do Castelo 3  
Cortiços Viana do Castelo 2  
Laje da Churra Viana do Castelo 23 2
Calvo-Lajão Viana do Castelo 1  
Montedor Viana do Castelo 21  
Alto do Mior 3 Viana do Castelo 2  
Vieito Viana do Castelo 1  
Pedra do Cavalinho Ponte de Lima, Viana do Castelo 1  
Breia 1 Viana do Castelo 11  
Breia 2 Viana do Castelo 1  
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Nombre Localización Nº de Figuras Falo
Breia 3 Viana do Castelo 1 1
Breia 4 Viana do Castelo 16  
Breia 5 Viana do Castelo 1  
Breia 6 Viana do Castelo 2  
Penedos Gordos Barcelos, Braga 2  
Santiago de Remelhe Barcelos, Braga 1  
Passos de São Gonçalo Felgueiras, Porto 16  
Gargamala 3 P1 Mondariz, Pontevedra 1  
Gargamala 3 P2 Mondariz, Pontevedra 1  
Santa Trega) A Guarda, Pontevedra 1  
Monte das Mineirais Vila Nova de Cerveira, Viana do Castelo 1 1
Ghorghalado O Rosal, Pontevedra 1  
Citânia	de	Sanfins Paços de Ferreira, Porto 2  
Castro de Roriz Barcelos, Braga 1  
Ferreiros O Rosal, Pontevedra 2  
Vilarinho Paredes de Coura, Viana do Castelo 9  
A Cerradiña Oia, Pontevedra 1  
As Chans Oia, Pontevedra 1  
Outeiro dos Lameiros Baiona, Pontevedra 78  
Outeiro dos Lameiros II Baiona, Pontevedra 5  
As Aveas Baiona, Pontevedra 2  
A Regueira dos Barreiros Gondomar, Pontevedra 5 2
Chan do Outeiro P1 Gondomar, Pontevedra 3  
Chan do Outeiro P2 Gondomar, Pontevedra 2  
Chan do Outeiro P3 Gondomar, Pontevedra 5  
Chan do Outeiro P4 Gondomar, Pontevedra 1  
Chan do Outeiro P5 Gondomar, Pontevedra 8 1
Chan do Outeiro P6 Gondomar, Pontevedra 1  
Chan do Outeiro P7 Gondomar, Pontevedra 1  
Chan do Outeiro P9 Gondomar, Pontevedra 6  
A Cachada do Millo Gondomar, Pontevedra 1  
Outeiros Grandes I Gondomar, Pontevedra 1  
Outeiros Grandes II Gondomar, Pontevedra 2  
Outeiros Grandes III Gondomar, Pontevedra 1 1
Outeiros Grandes IV Gondomar, Pontevedra 2  
Outeiros Grandes V Gondomar, Pontevedra 1  
Outeiros Grandes VI Gondomar, Pontevedra 1  
O Sobral Gondomar, Pontevedra 8  
A Laxe da Presiña Gondomar, Pontevedra 1  
Outeiro Longo Nigrán, Pontevedra 2  
Alto de Peneites Nigrán, Pontevedra 1  
Chan do Pateco Nigrán, Pontevedra 2  
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Nombre Localización Nº de Figuras Falo
As Tomadas Nigrán, Pontevedra 6  
O Sueido Nigrán, Pontevedra 1  
Viveiro 5 Vigo, Pontevedra 1  
Outeiro Grande Vigo, Pontevedra 1  
Carballoso VII Vigo, Pontevedra 1  
Redondelos-Millaradas Vigo, Pontevedra 1  
Coto do Corno Redondela, Pontevedra 1  
Chan do Rato Redondela, Pontevedra 1  
A Pedreira Redondela, Pontevedra 7 1
Alargo dos Lobos Redondela, Pontevedra 5 1
Veiguiña Longa Pazos de Borbén, Pontevedra 2  
Laxe das Tenxiñas Redondela, Pontevedra 4  
A Pedreira p2 Redondela, Pontevedra 6  
A Pedreira p3 Redondela, Pontevedra 1  

Tabla 3 Lugares con representaciones de cuadrúpedes en nuestra área de estudio (a 
partir	de	Pereira-Martínez	et	al.	2022)	y	figuras	con	representación	de	falo

5. Discusión de los resultados 

Un repaso por los resultados obtenidos en este 
trabajo	 evidencia	 como	 la	 identificación	 de	
marcadores de género dentro de los motivos 
naturalistas presentes en el ARA (cuadrúpedos 
y antropomorfos principalmente), se convierte 
en una tarea compleja. 

No es posible apreciar detalles anatómicos 
en	casi	el	80	%	de	 las	figuras	antropomorfas	
analizadas, predominando el esquematismo 
extremo.	Del	mismo	modo,	de	las	673	figuras	
de cuadrúpedos localizadas, solo se ha podido 
distinguir con claridad el falo en menos del 4 
% de los casos analizados.

Estos datos muestran que la indetermina-
ción es el elemento central presente en la prác-
tica	totalidad	de	las	figuras	representadas	en	el	
noroeste peninsular. Debemos entender que la 
indeterminación de las representaciones an-
tropomorfas no es un problema metodológico, 
sino una característica fundamental, de la que 
han querido dejar constancia los grabadores de 
los	petroglifos.	Esto	no	es	solo	así	para	las	fi-
guras antropomorfas, sino también para la ma-
yoría de las representaciones de fauna, siendo 
difícil	identificar	la	especie	representada	y	con	
escasos ejemplos de animales sexuados (Tabla 
2 y Tabla 3).

Además, se hace necesaria la revisión de 
otros motivos presentes en el corpus de ARA, 
pues es posible que el androcentrismo pre-

sente	 en	 las	 investigaciones	 pasadas	 dificul-
tara	la	identificación	de	otro	tipo	de	motivos	
–relacionados con el sexo femenino– dentro 
del encorsetado cuadro tipológico realizado 
décadas atrás (Peña Santos 1979: 409; Peña 
Santos y Vázquez Varela 1979: 8). Algunos 
paralelos interesantes podríamos encontrar-
los en las representaciones de “vulviformes” 
identificados	en	diferentes	épocas	y	a	escala	
planetaria (Hays-Gilpin 2004); o en la rein-
terpretación de los paneles de arte rupestre 
del norte de Europa, con metodologías enca-
minadas a reconocer el sexo presente en las 
figuras	 antropomorfas	 (Goldhahn	 y	 Fugles-
tvedt 2012).

Por último, y aunque no es el objetivo de 
este trabajo, consideramos necesaria la in-
clusión de una discusión más profunda sobre 
género y sexo en el arte rupestre del noroes-
te ibérico. Especialmente ilustrador resulta el 
ejemplo de muchas arqueólogas feministas 
que	establecen	una	metodología	para	identifi-
car diferentes géneros, sin que tengan que es-
tar	definidos	por	el	dimorfismo	sexual,	o	que	
intentan dar luz a grupos invisibilizados en la 
normatividad académica (Salerno y Alberti 
2015). Así mismo, también son interesantes 
los nuevos enfoques que desarrollan una crí-
tica a la noción de género como marco teóri-
co del feminismo, y que abren la posibilidad 
a nuevas perspectivas epistemológicas para la 
arqueología. 
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Una	de	las	bases	de	la	filosofía	occidental	tra-
dicional son los pensamientos dualistas (sujeto/
objeto, naturaleza/cultura, sexo/género) y que 
tienen uno de sus principales pilares en la oposi-
ción mente/cuerpo. Estos marcos teóricos lleva-
rían	a	definir	el	cuerpo	en	términos	no-históricos,	
naturalistas, organicistas, pasivos e inertes vién-
dolos como un lugar de operación de la mente 
(Grosz 1994). Es precisamente la división sexo/
género la que dejaría a los cuerpos carentes de 
un marco teórico, siendo el género la parte cul-
tural sujeta a cambios que se inserta en el cuer-
po, como si este fuese una losa en blanco (Butler 
2007). En otras palabras, los cuerpos se construi-
rían discursivamente, y lo que entendemos como 
naturaleza	 del	 cuerpo,	 tal	 como	 el	 dimorfismo	
sexual, no sería más que un mito ontológico, o 
una reificación de un entendimiento biológico de 
la sociedad capitalista tardía (Alberti 2001: 66; 
Moral 2014; Salerno y Alberti 2015).

Así, es posible que como recalca Benjamin 
Alberti (1999, 2001), la distinción del género 
como algo totalmente diferente al sexo pueda 
impedir la construcción de interpretaciones al-
ternativas de la cultura material. Para investigar 
a las sociedades prehistóricas, podemos enten-
der los cuerpos –o las representaciones de estos– 
fuera de la división sexo/género propio de la 
sociedad occidental, que establece una división 
binaria de los mismos. Por ejemplo, podríamos 
plantear	para	nuestro	caso	de	estudio,	que	las	fi-
guras ambiguas sólo lo son si asumimos una cla-
sificación	en	base	a	una	división	binaria	macho/
hembra.	Así,	el	arte	rupestre	figurativo	presente	
en	el	noroeste	desafiaría	en	cierta	medida,	una	
división binaria clara de los cuerpos en base a 
atributos físicos, escogiendo la indeterminación 
a la hora de realizar las representaciones. 

Debemos sopesar la posibilidad de que, en 
determinados contextos culturales, otros as-
pectos fuesen más relevantes, y que la división 
basada	en	el	dimorfismo	sexual	no	haya	sido	
considerada siempre como un método para 
categorizar los cuerpos (Alberti 1999:66; Sa-
lerno y Alberti 2015: 12). Del mismo modo 
que, como señala Hays-Gilpin (2014:18), los 
diseños de falos, vaginas o pechos no siempre 
tienen	el	mismo	significado	en	todos	los	luga-
res, épocas, o contextos rituales.

6. Conclusiones y perspectivas de futuro

El análisis de las principales obras presentes en 
la historiografía del ARA, junto a los datos ob-

tenidos en nuestra área de estudio nos permiten 
extraer varias conclusiones. En primer lugar, 
destaca la existencia de ciertos apriorismos en 
las investigaciones sobre el ARA, fundamen-
tados en la asociación de la mayor parte del 
arte	figurativa	y	de	las	actividades	representa-
das en los grabados, con valores masculinos. 
Un repaso exhaustivo sobre una muestra sig-
nificativa	de	arte	figurativa	en	esta	región	nos	
permite observar cómo ciertas consideraciones 
y análisis realizados en décadas anteriores ca-
recían de fundamentación empírica, al mismo 
tiempo que se ha tendido a sobrerrepresentar 
ciertos tipos de imágenes en las principales 
obras divulgativas (grandes ciervos con corna-
menta, animales y antropomorfos sexuados…) 
que son la excepción y no la regla, dentro del 
corpus de arte rupestre.

La arqueología además de servir para estu-
diar	el	pasado	es	un	reflejo	de	su	tiempo,	del	
que podemos deducir que la práctica y el re-
sultado de esta, está inevitablemente ligada a 
intereses e ideas de las personas que la realizan 
(Díaz-Andreu y Mora 1995; Sánchez Romero 
2023).	Así,	la	arqueología	reflejaría	según	las	
standpoint theories (Lozano Rubio 2011:28) 
un interés ubicado, por el cual la posición 
social de las personas dedicadas a la ciencia 
(género, etnia, clase, orientación sexual, etc.) 
influiría	 directamente	 en	 sus	 investigaciones	
(Moral 2014). Los estudios en arqueología 
hasta hace unas décadas, así como las inves-
tigaciones en arte rupestre, extrapolaron una 
noción de sexualidad presente en la sociedad 
occidental a las sociedades pretéritas que es-
tudiaban. Establecieron la heterosexualidad 
como modelo de las sociedades prehistóricas, 
lo que llevó a realizar estudios en un marco 
heteronormativo que excluía otros valores y 
posiciones sociales (Sanahuja 2002: 84). Se-
gún Moral de Eusebio (2014:249) los estudios 
arqueológicos y antropológicos han tendido a 
obviar todas aquellas formas de sexualidad no 
reproductivas y que, por lo tanto, no eran nor-
mativas. En este sentido, resultan sugerentes 
los aportes de disciplinas como la arqueolo-
gía queer, que han revelado el carácter hete-
ronormativista de las investigaciones, atacan-
do la normatividad del discurso arqueológico 
y cuestionado ciertos principios relacionados 
con el sexo, el género y la sexualidad (Dowson 
2000:154; Moral 2014: 251; Montón-Subías y 
Moral 2018: 4477).

En el caso que nos ocupa, estas perspec-
tivas heteronormativas llevaron a desarrollar 
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una visión de los hombres prehistóricos bajo 
un determinado marco de masculinidad. Las 
menciones al hombre guerrero relatadas en la 
historiografía del arte rupestre hacen referen-
cia a un tipo de masculinidad concreta, que 
se impone en el relato histórico como la úni-
ca presente. La masculinidad es una categoría 
de análisis relativamente reciente, y lo que se 
entiende por hombre y masculinidad cambia 
según el momento y el lugar (Alberti 2006: 
406; Díaz-Andreu 2005a: 14), así, es necesario 
articular propuestas que rompan con estas pos-
turas heteronormativas. 

Un ejemplo ilustrativo sería el formulado 
por Yates (1993), en un estudio sobre los gra-
vados antropomorfos de Göteborgs och Bo-
huslän, en el que el autor propone la existencia 
de varios tipos de masculinidades asociados 
con diferentes tipos de cuerpos masculinos 
para la Edad del Bronce sueca, sin que exista 
una masculinidad hegemónica.

En	 definitiva,	 se	 hace	 imprescindible	 la	
vinculación de enfoques feministas y de gé-
nero en las investigaciones sobre arte rupes-
tre.	Aunque	comparten	fines	similares,	como	
la lucha contra el androcentrismo y la visi-
bilización de las mujeres en el pasado, la ar-
queología feminista y la arqueología de gé-
nero, cuentan con diferencias metodológicas 
y objetivos diferentes (Cruz Berrocal 2009: 
27; Sánchez Romero 2014: 282), que han lle-
vado incluso a que algunas autoras feminis-
tas hayan criticado a las partidarias de la ar-
queología de género, por considerar esta una 

disciplina caracterizada por la falta de com-
promiso político al no pretender subvertir el 
sistema (Cruz Berrocal 2009: 27; Skogstrand 
2011:58). Mientras la arqueología de género 
tiene como objetivo la recopilación detallada 
y completa de información sobre el pasado 
centrándose	 específicamente	 en	 las	 mujeres	
y sus actividades (Cruz Berrocal 2009: 26), 
la arqueología feminista apuesta por una re-
formulación del materialismo histórico (Lillo 
Bernabéu 2014: 75), con lo que pretende co-
nocer las condiciones materiales de todos los 
colectivos sociales y sexuales implicados en 
la producción y el mantenimiento de la vida 
(Escoriza 2007: 207). Así, el objetivo de esta 
última no sería solo la visibilización de las 
mujeres, sino cambiar la forma de hacer ar-
queología, reconsiderando la teoría y práctica 
arqueológica (Cruz Berrocal 2009: 27; Sán-
chez Romero 2014: 282).

Con todo, creemos que como hemos visto 
en nuestro caso de estudio, los enfoques o las 
perspectivas formuladas desde la arqueolo-
gía	de	género	pueden	favorecer	a	la	reflexión	
y a la creación de nuevas metodologías con 
las que romper el orden hegemónico impues-
to históricamente en las investigaciones. El 
empleo de conceptos como actividades de 
mantenimiento, o la denuncia de los discur-
sos androcéntricos en las investigaciones, se 
convierten en herramientas útiles y en un nue-
vo punto de partida para campos que, como 
en el caso del ARA, carecían de este tipo de 
perspectivas. 
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Tabla 4. Obras analizadas para nuestro estudio. Izquierda: publicaciones entre 
finales	del	siglo	XIX	y	1960;	derecha:	publicaciones	entre	1960-1990

Autor Fecha Autor Fecha
Barros Sivélo, R. 1875 Anati, E. 1964
Sarmento, Francisco Martins 1878 Lanhas,F.; Pinho Brandao, D. 1965
Cabré Aguiló, J. 1916 Anati, E. 1966-67
Sobrino Buhigas, R. 1919 Anati, E. 1968
Obermaier, H. 1923 Anati, E. 1968
Obermaier, H. 1925 García Martínez, M. C 1969-70
Bouza Brey, F. 1927 Borona, C. G 1973
López  Cuevillas, F. 1928 Vázquez Varela, J. M. 1975

López  Cuevillas, F. 1929 Vázquez Varela, J. M. 1975

Bouza Brey, F.;  López  Cuevillas, F. 1929 González Reboredo, X. M. 1975
Pinto, Rui Serpa 1929 García Martínez, M. C 1975
Fernández Gil y Casal, J. 1930 Peña Santos, A. 1976

Souto, A. 1931-32 Peña Santos, A. 1978

Lourenzo Fernández, X.;  Fariña, L. 1933 Peña Santos, A. 1979
Bouza Brey, F 1934 Peña Santos, A. 1979
Sobrino Buhigas, R. 1935 Peña Santos, A.; Vázquez Varela, J.M. 1979
Bouza Brey, F 1942 García Alén, A.; Peña Santos, A. 1980
Bouza Brey, F 1943 Baptista, A. M. 1981
Sobrino Lorenzo-Ruza, R. 1946 Baptista, A. M. 1981
López  Cuevillas, F. 1951 Vázquez Varela 1983
Sobrino Lorenzo-Ruza, R. 1951a Baptista, A. M. 1983-84
Sobrino Lorenzo-Ruza, R. 1951b Baptista, A. M. 1986
Monteagudo, L. 1952 Vázquez Varela, J. M. 1987
Ferro Couselo, J. 1952 Vázquez Varela, J. M. 1990
Sobrino Lorenzo-Ruza, R. 1952

Sobrino Lorenzo-Ruza, R. 1953
Sobrino Lorenzo-Ruza, R. 1955
Sobrino Lorenzo-Ruza, R. 1955
Sobrino Lorenzo-Ruza, R. 1956
Sobrino Lorenzo-Ruza, R. 1957
López  Cuevillas, F. 1958
Viana, A. 1959-60

1875-1960 1960-1990
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Autor Fecha Autor Fecha

Vázquez Varela, J. M. 1991
Criado Boado, F.; Fábregas Valcarce,R.; Santos 
Estévez, M.

2001

Vázquez Rozas, R. 1992 Rey Castiñeira, J.; Soto Barreiro,M. 2001
Peña Santos, A.; Vázquez Varela, J.M. 1992 Peña Santos, A.; Rey García, M. 2001
Costas Goberna, F.J.; Novoa, P. 1993 Peña Santos, A.; Rey García, M. 2001
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Vázquez Varela, J. M. 1995 Bettencourt, A.M.S. 2005
Villoch Vázquez, V. 1995 Silva, A.; Bacelar Alves, L. 2005
Vázquez Rozas, R. 1995 Seoane Veiga, Y. 2005
Vázquez Rozas, R. 1995 Santos Estévez, M. 2005
Santos Estévez, M. 1996 Santos Estévez, M.; Troncoso Meléndez, A. 2005
Costas Goberna, F.J.; Cuñarro, H. 1996 Seoane Veiga, Y.; Mañana Borrazás, P. 2005
Rey Castiñeira, J.; Soto Barreiro,M. 1996 Vázquez Rozas, R. 2005
Zilhão, J.;  Fábregas Valcarce,R.  1996 Seoane Veiga, Y. 2006

Vázquez Varela, J. M. 1996
Costas Goberna, F.J.; Bacelar Alves, L.; Peña 
Santos, A.; Cuñarro, H.

2006

Aparicio Casado, B. 1996 Carballo Arceo, X.; Fábregas Valcarce,R. 2006
Vázquez Rozas, R. 1997 Vázquez Rozas, R. 2006
Comendador Rey,B. 1997 Santos Estévez, M. 2008
Vázquez Varela, J. M. 1997 Santos Estévez, M. 2008
Peña Santos, A.; Rey García, M. 1997 Guitián Castromil, J.; Peña Santos, A. 2007
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Vázquez Rozas, R. 1998
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Vilaseco Vázquez, J.I.

1999 Peña Santos, A. 2009

Santos Estévez, M. 1999 Peña Santos, A. 2009
Vázquez Varela, J. M. 1999 Fábregas Valcarce,R. 2009
Bradley, R.;  Fábregas Valcarce, R. 1999 Costas Goberna, F.J. 2009
Guitián Castromil, J.; Guitián Rivera, X. 2000 Bacelar Alves, L.; Comendador Rey, B. 2009
Bettencourt, A.M.S 2000 Bettencourt, A.M.S; Bacelar Alves, L. 2009
Vázquez Varela, J. M. 2000 Bacelar Alves, L.; Reis, M. 2009
Santos Estévez, M.;  Criado Boado, F. 2000 Bettencourt, A.M.S 2009
García Quintela, M.V.; Santos Estévez, M. 2000 Dinis Pereira, A.; Bettencourt, A.M.S. 2009
Guitián Castromil,J.; Guitián Rivera, X. 2001 Valdez Tullet, J. 2010
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Fábregas Valcarce, R.  2010
Rodríguez Rellán, C., Fábregas Valcarce,R.  
Valcarce, R.

2015

Santos Estévez, M.; Seoane, Y. 2010
Vázquez Martínez, A.; Fábregas Valcarce,R.; 
Rodríguez-Rellán, C.

2016

Rodríguez Rellán, C.; R. Fábregas Valcarce,R.; 
Eiroa Pose; A.; Rodríguez Álvarez, E.; Gorgoso 
López, L. 

2010 Silva, A.; Xavier, P.; Figueiredo Soares, S. 2016

García Quintela, M.V.; Santos Estévez, M. 2010 Comendador Rey, B.; González Insua, F. 2017

Peña Santos, A. 2011
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García, J.J. 

2017

González Aguiar B. 2011 Bettencourt, A.M.S. 2017
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