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Desde 1979, fecha en la que se publicá ellibro «Los pettogli.fos gaHegos» de Pefía 
Santos y Vazquez Varela, la i.nvestigación sobre el arte rupestre en Galicia se ha 
limitado prácticamente a un proceso acumulativo de nuevos hallazgos, como se 
desprende de las sucesivas publicaciones sobre el tema, pero en ningún caso se 
cuestionaron los preceptos metodológicos enunciados entonces, por lo que no se ha , 
intentado abrir nuevas lineas de i.nvestigación que intenten abordar el tema desde 
nuevos planteamientos. 

Consideramos por eHo que para salir del estancamiento en que se encuentra la 
investi.gaci.ón es necesaria una revisión metodológica l:anto en el trabajo de campo 
como en el sistema de análisis que ayude a dism:inuir el subjetivismo en la descripción 
y estudio de los complejos rupestres, y que permita desarroHar nuevos interrogantes 
desde otras perspectivas. 

Problemas de espacio no nos perm.itirán tratar nada más que algunas de las 
cuesti.ones que quisiéramos desarrollar, por lo que nos limitaremos a lo largo de esta 
exposidón a las bases de las que partimos para recoger la información necesaria durante 
el trabajo de campo, para poder realizar un posterior estudio holistico de los grabados 
rupestres. 

Todo trabajo de campo se desarroHa y por tanto se supedüa a un área geográfica 
determinada, pero tradiciomumen~e en el estudio sobre los petroglifos, lejos de 
real.izarse prospecciones exhaustivas de una zona más o menos amplia se limitaban, 
salvo contadas excepciones, a recoger la información de aquellas rocas sobre las que 
existían referencias, por eHo no es extrafio que al prospectar zonas teoricamente ya 
estudiadas aparezcan rmevas estaciones. Es por eHo imprescindible que todo anállisis 
deba partir previamente de una prospección sistemática que ofrezca el mejor corphus 
posible de los petrogHfos existentes, o por lio menos de los que se conservan, y no 
solamente de aqueHos sectores más conocitdos y/o que tengan las muestras más 

* Dpto. de Historia l de la Universidad de Santiago. (Galicia, Espana). Grupo de Estudios 
Prehistoricos «Padre Carballo». 
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ya que en elarte rupestre lo son las «<>r"'"'"''"'·" 
y Io normal. son ''""ii'""''~"w 

dimensiones o con escasez de Es por eUo necesario tener en cuenta el 
no solo para realizar un estudi.o sobre bases m8.s sino t.ambién 

f • ,.C ' "' porque es muy que mas mwrrraacmn mcas 
que en teoria son menos interesantes. En los apare,cen iiJ.uchos 
y diversos nmtivos que en muchos casos ti.enen diferentes por lo que su 

enu·afía sincronia o diacronia de los 
g;r<m<IOClS que forman dimensiones 
o con escasez de ai reducirse el número de inscuhums y de iambién se 
reducen las dificultades que entrafía La diacronia de los motivos y per tanto aumenta la 

de que las asociaciones que se de ser 
sincrónicas" 

""'Y'-'""-"-''"'''º es tener claro cuales 
ya que en función de éstos se arbiu·tu·á el sisten'la 

los 

de lo que nosotros estudiam.os y a lo que queremos 
saber o conoccr. Extensísimas fichas de en donde teoricamente se rocoge la 

de anáhsi.s no tienen nada que ver con lo que poslíônorJm<om:e 
se que la utiliza lo hace sin conoclmiento de !as causas 

marcado se han constitui do las distintas fases 
aJ aire libre de un 

""R'-''-'<~"''" que. alli se encuentren. Necesitamos saber ias relaciones de cada una de eHas 
con el medi o físico en el que se y de que manem se '""'P'~""·"'""" 
las relaciones de la con Ia mca y obviamente su u"'P'.R''"""'"" 

aJ entorno. T~unbién se 
en relación con los 

de las rocas sobre 
de los gn:~bí~(i!:JS, los diferentes y variables para 

a través de un anáEsis individual y 
es 

un amí.Hsis de autoria definiendo los 

asi como las relaciones existentes con otms focos tanto dentro como fuera de la tie:rra 
;e;rAuv;c;o .. Los que se en tomo la o el de 
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los peí!rogHfos tienen que pll!SMneceS2riamente pore! a:raáHsis, entre otros, de R os pumos 
básicarnente marcados ooteriormelillte. 

En base a Ros aprui:ados, sucintamernte indicados, que nos irnteresa est!L!diar nos 
hemos phmteado un merodología básica de trnbajo de campo: 

- Prospección ilnli:.ensiva. 
- Infornr:mciórn recogida a través de: levantamiento planimétrico, y 

representacíón gráfica (cakos, y fotografias). 
La ficha de trnbajo conti.ene lios que consideramos indispensables para 

un análisis posterior. Desglosar cada uno de eHos ocuparia un excesivo espacio por lo 
que nos limitaremos a pontualizar los que son básicos. Estos se pueden concreflar en: 

- Pellfecm si.tuación de lia roca grabada em el mapa topográfico, escala 1: 1 O .000, 
con todos ~os datos reliatilvos a su nomb:re, toponímia del lugar, parroquia, 
ayoo1:21mi.ento, coordenadas geog-íáficas, altitud, accesos, número de hoja dei mapa en 
que se encuentta. 

- El medio físico en el que se dispnne, interesa el tipo de emplazamiento, su 
orientación, hi.drología, geologia, vegetación, afloraciones rocosas cercanas, aprove
chamiento del entorno. 

-Los datos sobre la roca soporte de Ros grabados, su perfecta süuación en el 
relieve, su orientación, las camcterísücas de su morfologia, superfície, sus dimen
siones, el grado de aheración y sus causas, el grado de visibHidad tanto desde ena como 
desde el entorno. 

- Análisi.s de los grabados en diferentes níveles, induye desde !llna descripción 
general que identifique el petroglifo la extensión total de la superfície 
grabada, su orientación, inclinadón, vi.sibilidad, aheradón, hasta una más específica 
que abarca diversos grados de estudio, que van desde la distinción de los conjuntos 
hasta el análisi.s de los diversos tipos con todas sus indicando en cada uno 
tanto el nuímero como la orientadón/:inclinac:ión, posición, dimensiones, técnica, tipo 
de surco, dimensiones del surco, visibilidad desde cada conjunto y desde el entorno, 
aheración~ asi como las superposiciones, y demás observadones que fuese necesario 
afiadir. 

- EI regiistro de Kas di.feremes operaciones realizadas y su perfec ta identificación 
ellll nos apartados de Rimpieza, fotografia, dibujo, planimetria, etc. 

- Los datos relativos al folldore y ru marco arqueológico circundante. 
- Por último se consigna un apartado para cualquier observadón que se 

necesi.ltara aíi\adilr, asi. como otro prura ias referencias biblii.ográficas. 
Se trata de una ficha abierta, en la que a propósito se ha evitado codificar las 

respuestas posibles a cada interrogante, para impedir lilmitaciones en la información 
recogilla. Con posterioridad, una vez recogida ésta, es cuando recurriremos a esa 
codifi.cación parn proceder a una serie de anáHsis estadísticos, y a un estudio completo. 

Otro fase delltrabajo de campo es d lev:smtamiento planimétrico. Pues~o que nos 
interesa una perfectm disposición de los petroglifos efl el reHeve y ver las diferentes 
variab!es espaciales que se puedan dlarrespecao a la roca, los tipos y lias variables, hemos 
previsto esta labor, que parte de la inforrnación recogidla en la ficha de 
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y que permüe además Ias co:mJJIBJr<ãCRí)IU:sy el anáHsis en ei de gabii!!.ete. 
Este trabajo se plantea desde varias Una que en el re!ieve a1 
pelmglifo el en eli caoo de núdeos con mcas 
gr21b2!1clas muy cercanm: entre en la que se real.iza el levantamiemo pRziillíllnéllliico 

deli Y por último la deta!Jada del con el que 
obtiene el micn:Helieve de Ra roca y la mspoi31Cl!On 

La métodos de tooos 
indispensab!es, que son: los 

En el caso de los calem; y de un estudio detaHado de los en 
diferenl:es horas dei dia para ver !as variadones que la luz solar provoca en su 

,.,"·"""'"u"'"'""' se ha por Ia luz rasante artiJidal par2l su elabomción final por 
considerar los resultados obtenidos así mucho más fidelignos, ya que en !21 osc1Lilridad 
y con este de luz és observar smcos que dunmte el 
induso cuando ésta se ras:.mte como ser ru amanecer o en la de 
sol, no se detectar. Evidentemente resulta wficuitoso temer que !lC:-H""'""•r 

horas y en ocasiones en zonas que se bastante lejos de ""''"'·'"i!""'~' 
uc::st:<ltou;, pero creemos que nos resultados son asi En los en los que 
se caltcan los que se en Ia roca t.ambién se marc<m todos "'~'"''l""'a" 

""~'""""' .. " de la roca, como las lilnlelll de contomo 
que se en el área a indicándose con rotulladores de fácil secado y de 
diferemes colores lo que en cada momento asi como la indicación del 
Norte la denominación de ~a Pcl·""""tm. 

de la roca, para poder postenonnenlte 
En el de de 

roca, indicando nos 
servirá para realizar con un más efectivo con el del clJIJco. Esto 
a! con las curvas de nivel obten.idas mediian!:e la reallizadón de la 

de êsta y de sus con todo lo que esto supone para um ru11rui.sis más minuclioso 
y en d estudio individual y de las estac:iones. También se realizan !as 

de las secciones de los surcos, indicando en la dlel calco o 
directamenl:e sobre éste la sección y su idemificación. 

En las labores relacionadas con laJ:·epres:entactón wu:ograilica 
lo que se 

w .. l'"'-'"·"'"" qlle se refieran 
y con liuz rutificial que se refierelfl a una visión 1"5'"'"'''"'' 

p.ryr medio de urn sistema de antorchas o con un flash de gran 
!JV"-""'~'"· J.:m~fu~IeíldlíJSe este lH!Jimo por su facilidad de y por(J!ue sus resultados 
son más sati.sfac:tmios. Las .resultantes de este proceoo muestroo, sin tener 
q111e resrutados por otm medio, los surcos de los con lllllfm íílitidez 
bastante otta obteni.dl:a dunmre el en 
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Por último sefialar que con los principias de los que se parte y através dei sistema 
de trabajo de campo que emplieamos, esperamos que se puede obtener la suficiente 
información para efectuar un replanteamiento de las teorias sobre las que se sustenmn, 
en la actua.lidad, los estudios sobre los grabados mpestres al aire libre en Galicia, 
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