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PETROGLIFOS GALLEGOS Y ARTE ESQIJEMATICO:
UNA PROPUESTA DE TRABAJO

RichardBradley*, RamónFábregasValcaree**

Rcsrw~v.-El hallazgo denuevasestacionescon grabadoypintura esquemáticosen el Norte dePortugal,
paralelo al crecientenámerode peuvgftfbsdelgrupo galaico localizadosen las comarcasmeridionalesde
Pontevedra,asi tontoen Onrensenosllevan a considerarla posibilidadde la existenciade un ciertogradode
interacciónentre aníbasgruposartísticos.Esta seharía patenteenlas alteraciones,en las pautasclásicasde
localizaciónde lospetrogl~osgalaicosy enla incoiporaciónde teniasy rasgosestilisticosripicos del ¡Irle Es-
quemático.Por último, proponemosla aplicacióndel análisis topográficaensayadopreviamentecon las bis-
culturasgallegas,afin deestablecerunacomparacióndirectaentrelos gruposEsquemáticoy Galaico.

ABS7RIcT.-Tite discove, of newsiteswith schematicpaintingsor carvingsin 1<. Portugal. togetheruñí, tite
tncreasingnumberofGalicia,, petroglvphsfoundin tite southernmosíajeasofPontevedraleadus to consider
tite possibili¡yofa certain degreeof interaction ben.’eenbatí, groups,expressedthrough changestu tite loca-
lían pa/tenisof Galicia,, carvedrocks anda/so a;! inco~porationof themesaudstvlistic traits lvpical of tite
SchematicArt Final/y, Wc advocateextendingthe topagraphicalapproachalreadvapplied lo Galiciapí art ro a
directcamparisonbetweenthe twagronps o/sites.

P.4.na4.sCL4Ár:¡irte Esquemático,Petroglifos,Análisisespacial.Análisisfonnali

l<sr ¡Vanos:SchematicArt, Petroglvphs,Spatiaíanalysis,Formal analysis.

It; their last sleeptite deadreignIherealo/te...
William C. l3ryant

En los añosquesiguierona la apariciónde
la gransíntesisde A. dela PeñaSantosy J. M. Váz-
quezVarela (1979), los estudiossobrelos petroglifos
gallegosexperimentaronuna cierta parálisis,patente
tantoen unarelativa disminucióndcl númerode tra-
bajoscomo en el carácterrepetitivo quemostrabanla
mavoriade ellos. La décadade los 90, sin embargo,
se estámostrandomuchomás fértil a esterespecto,y
en ello inciden probablementeuna multiplicidad de
factores que incluyen los puramentepersonaleso
académicosy, sobre todo, los que tienenquever con
el contextoenquese lleva a cabola prácticaarqueo-
lógicaen Galicia, entendiendopor tal desdelas posi-
bilidadesde financiaciónal marcelegalen quesede-
senvuelvenlos trabajos,sin dejar de lado la impor-
tante incidencia de nuevascorrientesmetodológicas
de signoprocesualo postproccsual.Fruto de estecú-
mulo de circunstanciases un renovadoaugeen este
campode investigación,centradopor otra parteno

sólo en la catalogacióndeestaciones~tarea muyne-
cesaria—sino también en el estudio del arteal aire
libre desdenuevasperspectivas.Estasabarcandesde
consideracionesacercade la ideologíaque informa a
estasmanifestaciones(Peña1992; VázquezVarela
1992),hastael emplazamientode los grabadostanto
a un nivel general(Peñay Rey 1993)como más local
(Bradley et aL 1994, 1995), y su eventualvincula-
ción convaciunientosde índole funerariao habitacio-
nal (Villoch 1995;Santos1995). Ya desdeuna ópti-
ca puramenteformal, se analizanaspectoscompositi-
vos y recursosestilísticos,una tareaapenasesbozada
con anterioridad(Vázquez Rozas 1992; Soto y Rey
1994) y, por último. se reexaminanlos vínculos te-
máticoscon el arte de cistasx’ megalitos(Fábregasy
Penedo1993. 1994).

La acentuadapersonalidaddel grupo galai-
co de grabadosal aire libre, a lo quehabríaqueaña-
dir el trasfondoideológicoproporcionadopor la en-
sis generalde los modelosdifusionistasdesdefinales
de los 60, ha provocadoa nuestroentenderun cieno
ensimismamientode los estudios en este campo,
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marginandoo minusvalorandola posible interacción
con otras expresionesartísticaspostpaleolíticaspe-
ninsulares.Desdeluego,cl estudioregionalizadode
las distintas provinciasartísticasibéricas constituye
una labor muy plausibley a la vez insoslayableen el
intento dc aprehenderesavariopinta realidad y dis-
ponerde un corpussobreel queelaborarvisionesde
síntesis. No obstante,en una dinámica semejante
existesiempreel peligro de circunseribirsea un aná-
lisis puramenteinternalista.olvidandoel nuarco más
amplio de relacionesdel que participanlos grupos
humanosresponsablesde un determinadoarte. En el
casode los petroglifosgalaicos.tal situaciónresulta-
ria bastanteparadójica,por cuantoa menudo se ha
señaladosu influenciaen zonasdela Penínsulareía-
tivaunentealejadas,o inclusofiera de ella’, Por otra
parte. el bloquegeométricoen los grabadosgallegos
poseeimportantesconcomitanciascon el de otrasre-
giones atlánticas,con las queal menosdesdela se-
gundamitad del iíia milenio2 se docunuentala exis-
tenciade contactosen sentidobidireccioiual. patentes
en la expansiónde ciertas variantesde campanifor-
me. objetos líticos y metálicos o incluso determina-
dos rasgosde la misma tecnologíametalúrgica.Por
lo que respectaa la mitad meridionalpeninstular,hay
asumismoelementosen la culturamaterialdcl Calco-
lítico gallego(“ídolos”, cerámicasincisas con deco-
ración metopadao simbólica) indicativosde influen-
cias a lo largo dcl 11V’ milenio en el marcode tina
vastaesferade interaccióna lo largo del Occidente
peninsular.Tambiénenel artese refleja esto mismo,
si bien de formamáslimitada, a travésde las figura-

cionesde forma rectangiularque suponenun posible
trasuntode los conocidosídolos-cilindro. Ademásde
éstas,propondremosmásadelantequealgunosmoti-
vos, convencionesfigurativas o pautasde localiza-
ción de inseultiurasal aire libre puedenmostrarvin-
culacionescon el Arte Esquemático.

Por otra parte. aún reconociendoel incon-
testableaire de gmpo que poseeel conjunto de los
grabadosal aire libre de Galicia. a medidaquepro-
gresa la catalogacióndc estasmanifestacionesse
compruebacomo van aflorandorasgospaniculares
con la incorporaciónde nuevascomarcasal acervo
rupestre(Fig. 1). En efecto, la labor de inventariode
los últimos añosestá revelandola expansiónde este
fenómenodesdecl áreaclásica,nucleadaen tomo a
la cabecerade las rías de Vigo y Pontevedray curso
bajo del río Lérez. hacia zonaspreviamentehuérfa-
nas o mal docunuentadas.como las rías de Arousay

Muros-Noia o el litoral Surdc Galicia y Bajo Miño,
áreaestaúltima dondequizássc han producido los
mayoresdescubrimientosen términoscuantitativosy

cualitativos (Costas 1985; Costase Hidalgo 1995).
Más dudosaresultaen estosmomentosla posibleex-
Lensión, siquieralimitada, de petroglifosde estilo ga-
laico haciael Sureste,de lo cualtenemosactualmen-
te sólo débiles indicios en la provincia de Ourense
(tun áreapor lo demáspocoestudiadaen estecampO).
pero que de confirmar su entidad tendriaíu una im-
portantesignificaciónpor hallarsemuy próximosa la
región trasínontanaL

La detecciónde un número inuportantede
superficiesgrabadasen comarcasgallegasque hasta

Figura 1.— Distribución de estaciones con pintura esquemática en la Peni,,st,Ia Ibérica (los triángulos se?~aiai, conjuntos particularniente densos).
En recuadro. dispersión de los petroglifos galaicos (a partir de Gómez Barrera 1991 y Costas/Novoa u993, rcspcelivamcnte).
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hacepoco tiempoostentabantina nula o escasarepre-
sentaciónde estefenómeno,está abriendopaso a la
noción dequeen el senodel llamativo grupogalaico
tal vez hayaque delimitardistintas corrientes,dife-
renciadasde la sedeclásica a través de contrastes
respectoa la distribuciónde determinadosmotivos o
su frecuenciade aparición,así como disparidadesde
ordenestilísticoo en cuantoa las pautasconcretasde
localizaciónen el paisaje(Concheiroy Gil 1994;So-
to y Rey 1994;Bradleyet aL 1995).

Por lo que se refiere a las cuestionescrono-
lógicas nosmovemosen un terrenoaúnmás resbala-
dizo si cabe: enañosrecientesse hapropuestoconfi-
narla cronologíadcl grupo rupestregalaicoa la eta-
pa de transición íil”-IF milenios (lechasconvencio-
nales),basándoseen el tipo de armasrepresentadasy
en la correlaciónespacial con hábitatsencuadrables
en dichaetapa(PeñaSantos1992; Peñay Rey 1993).
Esta aparenteunidad temporal, cimentandológica-
mente el carácterde grupo dc estearte, presentaa
nuestroentenderalgunasfisuras, al menospor lo que
se refiere al límite inferior de su eronologia.pues si
bien las armaspuedentenerefectivamenteunadata-
ción bien delimitada,entreel Calcolíticoavanzadoy
el Bronce Inicial, no debeolvidarseque se trata de
motivos muy minoritarios,al igual que los ídolos, los
cualespor su partepuedenfecharsedentrode la pri-
meramitad del iiIer milenio. Estaúltima dataciónPo-
dríaatribuirseigualmentea los círculosconcéntricos,
de reconocidosaboratlántico,si atendemosa sucolí-
texto de aparición en las Islas Británicas(Bradlev
1993: 63). Finalmente,las cazoletasquesonel moti-
vo a la vez másextendidoy de mayordiacronía.han
aparecidoen ocasionesvinculadasespacialmentea
los túmulos,ejerciendouna función tal vezdelimita-
dora en conjuncióncon los primeros(Villoch 1995:
Santos1995; Filgueirasy Rodríguez1994). Este tipo
dc observaciones,al margendel valor de correlacio-
nar dos fenómenoshasta ahora mutuamenteexclu-
yentes, tieneel interésde sugerir paralas másanti-
guas representacionesde cazoletasuna cronología
quepodríaremontarsea los inicios del 1110 o incluso
al IV” nuilenio.

Sintetizandolo expuestoen las páginasan-
teriores, las investigacionesde los últimos añosnos
revelanun grupo artístico al aire libre que bajo su
aparentehomogeneidadacogeun cieno númerode
variacionesa lo largode su ámbitode distribución,al
tiempoque se extiendeen un lapsode tiempoproba-
blementemásdilatadode lo habitualmentereconoci-
do. Quizásinclusomássignificativo, la expansiónde
lospetroglifosgalaicoshaciazonasmásmeridionales
viene a coincidir con el paulatino incrementoen el
número de abrigos con pinturas esquemáticas,los

cualespasanactualmentede la docenaen la región
de Tras-os-Montes(Sanchesl990)~. Esasestaciones
trasmontanasprolonganespacialy temáticamenteel
grupo esquemáticomeseteñoy constituyenla avanza-
dilla en el Noroestede un universosimbólico y unas
pautasde representaciónmuybien documentadasen
el Sur peninsular(Fig. 1). Esta clasede vínculossu-
prarregionalescii el curso del íV”-líí” milenios se
evidenciaigualmenteen el repertoriocerámicodes-
cubiertoen hábitatstrasinontanos.quepresentasurnu-
litudesevidentescon el de yacimientosdel valle del
Duero(Sanches1992).

De csta forma, el grupo galaicode petrogli-
fos y el de piíuturasy grabadosde filiación esquemá-
tica, dos manifestacionesartísticasen principio mu-
tuamenteajenasvienen a situarseal compásde los
trabajosrecienlesen unaposiciónde contigúidada lo
largo de una franja que abarca aproximadamente
desdeel bajo Miño hastael límite entreOurensey el
occidentetrasmontano(Fig. 2). Lo que plantearemos
en estebrevetrabajoes la posibilidadde que a lo lar-
go de estazonanos encontremoscon una dinámica
de interacciónentreambosconjuntos,la cual podría
explicar algunas característicaspanicularesen el
plano fonnal, estilísticoo inclusoen las pautasde lo-
calizaciónde los panelesgrabadosen esteáreaperi-
férica del grupogalaico.

Fgura 2.- I..úcalizaeiói, de algunos de los yacin,icuitos mencionados
en cl texto: 1. Faro de Montedor; 2. Monte da Laje; 3. Bou~a do Cola-
do; 4. Ciño; 5. Tripe; 6. Bande: 7. Os Campos; 8. Auga dos Cebros;
9. Abrigos de Sena dos Passos: lO. Gargamala.



106 RICHARD BRADLEY Y RAMÓN FÁBREGAS VALCARCE

A tal fin, en las páginasquesiguen haremos
algunasconsideracionesque puedenapoyarla hipó-
tesisqueacabamosde plantear,incluyendoargumen-
tos de índole espacialjunto con cuestionesicono-
gráficasy estilísticas,en la inteligenciadc que se tra-
ta de observacionespreliminares,que habránde ser
corroboradaso, en su caso,corregidasal compásdel
trabajoquenosproponemosllevara cabo.

En cuantoa los aspectosespaciales.ha;’ que
señalarla existenciade sensiblesdiferenciasrespecto
a la informacióndisponiblede partida. en la medida
en que durantelos últimos años se ha realizadoun
buen númerode estudiosacercadel emplazamiento
de los petroglifos galaicostanto en una escalapura-
mentelocal comoregional (Peñay Rey 1993; Brad-
ley e/ al. 1995),mientrasqueparael conjuntoesque-
mático apenasdisponemosde algunasobservaciones
esporádicas,quepuedenno obstantesuponerun puíu-
to de referenciaprovisionala la horade hacercom-
paraciones.Al analizarel importantegrupo de abri-
gos con pinturas de Serra dos Passos(Mirandela).
MA JesúsSanches(1990) comentasu ubicaciónen
unaposicióndominante,emplazadosa medialadera
en un roquedosobrela fértil vaguadaformadapor cl
Regatodas Bou9as.La misma autoradestacalas se-
mejanzasde esadisposicióncon la documentadaen
abrigospintadosde Salamancay Zamora,asimismo
en la cabecerade valles encajadosy relativamente
protegidos(Grandedel Brío 1987). Igualmenteen la
Meseta,pero máshacia el Este,en tierrassorianas.
Gómez Barrera (1991) menciona la localización
igualmentedominantede los abrigoscon grabados
postpaleolíticos.Por su parte los petroglifosgallegos
se distinguenen términos generalespor situarseso-
brerocasqueapenassedestacanenel paisaje,si bien
ejercenun dominio visual sobre el entornomás in-
mediato.De estapautatan sólo se separaríanun nu-
mero limitado de estacionescon representacionesde
armas, figuras humanasy cilindros, que tienden a
aparecersobresuperticiesalgo más verticalesy por
tantodistinguiblesa mayoresdistancias(Peñay Rey
1993;Bradleyel aL 1994).

A tenor de las consideracionesespaciales
efectuadasen el párrafoanterior, resultamuy suge-
rente la constataciónde queen la franja meridional
de la distríbucióndel gmpo galaico se advierte un
significativocambioen estacionespor lo demásbas-
tante clásicasen cuantoal repertoriofigurativo, co-
mo Coto dc Barcelos(Oia). las cuales,en contrade
la tendenciahabitual, se localizanen posicionespro-
minentesy gozande ampliaspanorámicassobrepro-
fundosvalles.Estadisposición,aproximándosea pa-
trones de emplazamiento detectadosen algunos
ejemplos del grupo esquemático,puedeapreciarse

igualmentea una escalamás local. Así en Os Cam-
pos (Baiona) (Costaset al. 1990-91) se encuentran
numerosasrocascon grabadosdentrode los cánones
del grupo galaico (circulos, líneassinuosas,cazole-
tas), distribuidas de forma poco conspicuapor una
zonaaplanadaque desciendehacia un pequeñorega-
to. De esta tónicageneralsólo se separaun granpa-
nel casivertical que domina todo el conjunto y se
componeexclusivamentede zoomorfosde estilo es-
quemático(Fig. 3.2, Lám. 3). Másal Sur,volvemosa
encontrarun nuural de las mismas características,
emplazadosobreun gran afloramiento vertical que
cierrapor el Norteunapequeñavaguadaenla misma
linea de playa, cerca del faro de Montedor (Afife).
En una primera observaciónse detectannumerosos
zoomorfosgrabadosde tipo pectiniforme dispuestos
enunfriso situadoa mediaalturade la roca (Láms. 1
y 2). Aplicandoestaclasede análisistopográficonos
encontramosen el casodel conjuntode Gido (Arcos
de Valdevez) (Baptista 198 1) con una situaciónvir-
tualmenteopuestaa las anteriores,pues aquí se pro-
duceuna gran concentraciónde grabadosal aire li-
bre, con motivos en phi. cmciformesy reticulados5.
así como unaausenciatotal de teniaspropiosdel ci-
clo galaico. El patrónde emplazamiento,no obstan-
te, es perfectamenteequiparableal que hemosseña-

Figura3.- 1. Cuadrúpedos de Auga dos Cebros (Oia); 2. Detalle del
gran panel de Os Campos (Baiona); 3. Motivo 25 de Monte da Laje
(Vaien9a);4. Roca 27 de Tripe (Chaves).

4

40 cm

.45,5

.



PETROGLIFOS GALLEGOS Y ARTE ESQUEMÁTICO 107 

Lámina l.- Faro de Montedor: vista general de la roca con grabados. 

Lámina 2.- Faro de Montedor: detalle del panel grabado. 

lado en estaciones gallegas de Campolameiro o Mu- 
ros, entre otras: las insculturas se localizan sobre ro- 
cas no particularmente visibles dispuestas en torno a 
una cuenca casi cerrada, con un manantial en el me- 
dio y roquedos que constituyen un buen abrigo. 

Un análisis meramente preliminar sobre la 
disposición en el paisaje del arte al aire libre en el 
area de contacto entre los grupos galaico y esquemá- 
tico, nos ha proporcionado interesantes indicios de la 
existencia de cierta variabilidad e influencia mutua 
respecto a los patrones habituales de emplazamiento 
de las estaciones. Una interacción semejante parece 

tener lugar por lo qub se refiere al repertorio icono- 
gráfico, que una vez más muestra unos rasgos muy 
peculiares en la zona situada al Sur de la ría de Vigo 
y en el Bajo Miño. En una publicación reciente sobre 
los petroglifos del Sur de Galicia, Costas e Hidalgo 
(1995) comentan el escaso número de las representa- 
ciones clásicas de cérvidos, lo que no es óbice para 
una cierta abundancia de zoomorfos, cuyo estilo se 
aparta por completo de lo habitual en el grupo galai- 
co. Estas figuras se caracterizan por su gran esque- 
matismo, adoptando a veces un aspecto pectiniforme 
o, con más frecuencia, diseñando el animal con una 
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Lámina 3.- Os Campos: panorámica del Outeiro dos Lameiroi. El mm Eriso con grabados esquemáticos se localiza sobre la roca inmediatamen- 
te detrás del cartel. 

simple línea para cabeza, cuerpo y cola, a la que se 
suman otros trazos verticales figurando las extremi- 
dades. Hasta hace poco tiempo el gran friso de Os 
Campos constituía el único lugar con esta clase de 
zoomorfos esquemáticos, pero en la actualidad los 
hallazgos se han multiplicado, siempre en el litoral 
sur de Galicia o Bajo Miño. A este elenco tan parti- 
cular habría que agregarle un número importante de 
antropomorfos, signos de tipo phi y cruciformes, to- 
dos los cuales invocan modelos presentes en el arte 
esquemático pero que, no obstante, han de ser exami- 
nados caso por caso ante el riesgo -a veces certe- 
za- de que puedan ser grabados de épocas históri- 
cas. 

Otra situación reveladora se da cuando en 
una misma roca 0 estación conviven figuras 0 técni- 
cas de ejecución de características diferentes. Más 

’ atrás ya comentábamos el ejemplo de Os Campos, 
con la yuxtaposición en esa zona de motivos y patro- 
nes de emplazamiento galaicos y esquemáticos. Esta 
coexistencia también se da en una misma roca, como 
en el grupo IV de Gargamala (Mondariz) (Costas et 
al. 1990-91) donde una superficie con motivos típi- 
cos del repertorio galaico (combinaciones circulares, 
líneas sinuosas, laberintoide) acoge igualmente un 
antropomorfo en forma de phi astado, no muy distin- 
to de los que se documentan en el conjunto esquemá- 
tico de Tripe (Chaves) (Fig. 3.4) (V. y S. Jorge 
1991). Al otro lado del Miño la circunstancia ante- 
rior se repite en la estación de Monte da Laje (Va- 
lenca) (Silva y Cunha 1987): una roca con círculos 
concéntricos, cazoletas, puñales y varios idoliformes, 

uno de los cuales (Fig. 3.3) presenta una forma rec- 
tangular absidada e interior segmentado. Dicho moti- 
vo posee grandes similitudes formales con figuras 
documentadas en el arte esquemático, especialmente 
en el Norte de España y la Meseta, vinculándose a un 
conglomerado simbólico más vasto y de filiación me- 
ridional, en el que se integrarían las placas alenteja- 
nas (Bueno 1992; Fábregas y Penedo 1994). Todavía 
podriamos citar aquí el caso de Bouca do Colado 
(Ponte da Barca), no muy distante al conjunto esque- 
mático de Gião, donde en un ámbito figurativo clási- 
camente galaico (círculos concéntricos) Baptista 
(1983-84) cree ver un idoliforme femenino que el au- 
tor liga a la imagineria de las estatuas-menhir, de las 
cuales se conoce un pequeño numero en el Norte de 
Portugal y cuya integración morhólógica con otros 
ejemplares peninsulares es indudable. 

Por último, perono menos importante, de- 
bemos mencionar ,el. ,deScubrimientò de Auga dos Ce- 
bros (Oia), por la ,qvedad de la representa&n de un 
barco de tecnología claramente mediterránea (Costas 
et al. 1993) algo por sí mismo relevante ene1 marco 
de las reflexiones que estamos haciendo. En ese mis- 
mo panel aparecen varios cuadrúpedos (Fig. 3.1) 
tres de ellos de buen tamaño, que si formalmente son 
bastante raros en el contexto del grupo galaico, aún 
lo son más por la técnica de ejecución que en vez del 
habitual silueteado recurre al rebaje de la roca6, una 
solución que por su resultado final parece imitar la 
apariencia de figuras realizadas con tinta plana, muy 
comunes en la pintura esquemática. 
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EPILOGO

A lo largo de las páginasprecedenteshemos
recogidouna seriede evidenciasde orden diferente
(estilístico, temático,espacial)queapuntanhacia la
posibilidadde queen el margenmeridionalde la dis-
tribuciónde los petroglifosgalaicosse acuseunama-
vor permeabilidadhacia concepcionespropias del
Arte Esquemático.presenteen forma de grabado o
pintura en las regionesde Tras-os-Montess’ Minho.
A tenordeesasobservacionespareceinteresanteana-
1k-zarcómo las representacionesal aire libre cambian
de caráctera lo largo de esazona de contactoentre
dos grupos artísticos basíanlediferenciados. Esto
puedellevarse a caboestudiandolos patronesde em-
plazamientodelas estacionesrupestres,tantoa la es-
caíadel panel individual como de conjuntosenteros,
a fin de comprobarsi las variacionesdeordenpura-
menteformal y estilísticotienensu reflejo endiferen-
ciaspor lo que respectaal contextoespacialen queel
artehacesu aparición.

Un ejemplo paradiginático dc esto lo constituye la presunta relación

entre la temática geométrica de los grabados rtípesírcs canarios y los
de Galicia, una tesis desmentida con argumentos cronológicos y cci,-
textuales (Costase: aL 1995).

La cronología empleada en este trabajo sc basa en la calibración de
las fechas radiocarbónicas,

A título de ejemplo se puede citar una interesante roca con varios
círculos concéntricos y cazoletas en el ayuntamiento de Bande. muy
cerca de la frontera con Portugal.

A los que habrá que añadir los grabados, más numerosos y extendi-
dos por todo cl Norte de Portugal. que acusan el influjo de la pintura
esquemática meridional, conteniendo entre otros motivos liguras bu-
¡llanas O antropomorfos de brazos en aro, en ~‘$“. etc..., que Baptista

En último caso. de confirmarseesasdiver-
gencias.podrían indicar la existenciade contrastes
de mayorentidaden la formaenque el paisajese or-
ganizabay controlabadurantela Prehistoriarecien-
te7, peroeste tipo de cuestionessólo podrá serabor-
dado a través de un programa de investigación del
que en 1995 hemoscomenzadoa dar los primeros
pasos.

Reading/Santiago,Noviembrede 1995
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tasdel l3ritish Couneil, asícomopor los fondosparainves-
tigaciónde la Universidadede Vigo y University of Rea-
ding. Qstereinosexpresarnuestro reconocimientoa F. J.
CostasGobema, C. RodríguezCao, A. Martinho Baptista,
MA de JesúsSanches~ 1>. Mota Santos,los cualesnospro-
porcionaroninformacióny condujeron la visita a diversas
estaciones rupestres.

NOTAS

(1983-&4>engloba ensu grupo II.

Es necesario no descanar la posibilidad de que algunas de las repre-
scntaciones alli efectuadas sean tardias o incluso de época histórica.

Este recurso técnico sólo se conoce en otro lugar del Noroeste
(Tourón. Pontecaldelas> (Peña 1987), si bien aplicado a cuatro figu-
ras de diseño más canónico que las de Auga dos Cebros.

Recuérdese a este respecto que es precisamente en la región tras-
montana donde se han documentado por ahora los Únicos indicios de
hábitats fortificados durante el 1W’ milenio, en claro contraste con la
caracteristica ‘in~’isibilida& dcl asentamiento en la mayor parte del
Noroeste, un rasgo compartido con otras regiones atlánticas en esta
misma época.
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