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Resumen Los equipos de molienda rupestres (EMR) son un tipo de artefactos que en ocasiones ha sido identificado como un 
motivo más dentro del Arte Rupestre Atlántico (ARA), que apenas ha recibido atención en la investigación. A diferencia de los 
molinos de vaivén tradicionales éstos tienen la particularidad de estar realizados sobre superficies rocosas, lo que les confie-
re un carácter eminentemente fijo, compartiendo - en ocasiones - soporte con arte rupestre. Los datos actuales disponibles 
definen un ámbito de distribución geográfica muy específica y localizada en el entorno sur de las Rías Baixas gallegas. El ob-
jetivo de este este trabajo es hacer una síntesis actualizada del conocimiento y una primera sistematización de estos artefac-
tos, así como una búsqueda de paralelos arqueológicos y/o etnográficos. Los datos publicados en la actualidad indican la 
escasez de artefactos de molienda y/o triturado de materiales sobre soportes rocosos fijos en el continente europeo, proba-
blemente por falta de investigación. Ahora bien, existen diversos paralelos en otras regiones del globo, que evidencian la 
complejidad funcional y cultural de este tipo de elementos.
Palabras clave Equipos de molienda rupestre, funcionalidad, Arte Rupestre Atlántico, Prehistoria Reciente, noroeste peninsular.

Abstract Rock milling equipment (EMR) is an artifact that has sometimes been identified as a motif of Atlantic Rock Art (ARA), 
but has received few attentions by researchers. Unlike traditional mills, these have the particularity of being made on outcrop-
ping surfaces, which gives them an eminently fixed feature, and share – sometimes - support with rock art. The current availa-
ble data define a specific and localised geographical range in the south of the Galician Rías Baixas. This work is aimed at per-
forming an updated synthesis of knowledge and a first systematization of these artifacts, as well as a find for archaeological 
and/or ethnographic parallels. Currently published data displays a shortage of milling and/or grinding artifacts on fixed rock 
supports on the European continent, probably due to low research intensity. However, there are several parallels in other re-
gions of the globe, which highlight the functional and cultural complexity of these artefacts.
Keywords Rock milling equipment, functionality, Atlantic Rock Art, Late Prehistory, northwest Iberia.
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Una de las manifestaciones arqueológicas más reconocidas historiográficamente en el no-
roeste peninsular son los grabados rupestres al aire libre (Sobrino Buhigas, 1935; Peña Santos 
y Rey García, 2001). Dentro del amplio elenco de motivos representados (figuras geométri-
cas, zoomorfos, figuras humanas, armas, ídolos…) algunos “motivos” habían sido asimilados 
como otra variante figurativa más. Este es el caso de los equipos de molienda rupestres (en 
adelante EMR) que, debido a su tipo de emplazamiento y distribución espacial, han sido 
estudiados de manera análoga al resto del Arte Rupestre Atlántico (en adelante ARA).

La datación de los EMR, así como la del ARA, es compleja, ya que la cronología de cier-
tos motivos sigue resultando problemática y la resolución de la periodización del ARA 
está lejos de resolverse. Algunas de las principales limitaciones derivan de la ausencia 
de referentes arqueológicos concretos, que nos permitan atribuirlos a una fase concreta 
dentro de la prehistoria reciente, especialmente en lo que respecta a las representacio-
nes de tipo abstracto y geométrico (Santos Estévez, 2008; Santos Estévez y Seoane, 2010).

Por otra parte, los estudios específicos sobre los EMR son especialmente escasos en 
comparación con el ARA y su investigación está marcada por su tardío descubrimiento y los 
problemas en torno a su propia caracterización como elementos artefactuales diferenciados 
de las representaciones “artísticas” rupestres (Peña Santos, 1979; Peña Santos y Rey García, 
2001). En los últimos años la expansión de los programas de investigación ligados al ARA ha 
permitido identificar un número muy relevante de EMR en un contexto geográfico concreto 
y cuya relación con el ARA es un tanto diferente a la que había sido definida anteriormente. 
Por lo tanto, la marcada personalidad que presentan estos artefactos reclama una síntesis 
y caracterización actualizadas, que será el objetivo primordial de esta contribución.

La primera referencia conocida a los EMR data de finales de la década de los setenta, 
cuando Peña Santos (1978) identifica por primera vez este tipo de elementos que, hasta 
ese momento, habían pasado inadvertidos. A partir de entonces, y a medida que au-
mentaba el número de estaciones rupestres se fueron reconociendo nuevas superficies 
con EMR. Debemos señalar que en estos primeros trabajos las estructuras serán ana-
lizadas desde un punto de vista estilístico, confundiéndolas e interpretándolas como 
“podomorfos” en ocasiones (García Alén y Peña Santos, 1980; Hidalgo Cuñarro y Costas 
Goberna, 1980; Peña Santos, 1979; Peña Santos y Vázquez Varela, 1979; Vázquez Varela, 
1990). Las primeras superficies identificadas se situaban fundamentalmente en la zona 
de la península do Morrazo (Pontevedra) que, junto a los alrededores de la ciudad de 
Pontevedra, centraban las investigaciones sobre el ARA. Los primeros EMR reconocidos 
fueron las estaciones de Bosque do Cadro (Marín, Pontevedra), Os Olleiros (Cangas, 
Pontevedra), y A Alada (Cangas, Pontevedra) (Suárez Otero, 1979). La primera sería dada 
a conocer por Peña Santos (1978) en su tesis doctoral y posteriormente formaría parte 
de otros trabajos del mismo autor (Peña Santos y Vázquez Varela, 1979; Peña Santos, 
1979), donde los describe como “huellas de pie humano”. No será hasta 1982, cuando 
a causa del descubrimiento de nuevas estaciones rupestres en el Monte Torroso (A 
Guarda, Pontevedra), Martínez Tamuxe (1982, p. 250) sugiera una posible función “in-
dustrial” para estas estructuras. En los siguientes años la mayoría de los investigadores 
seguirán la tesis propuesta por Tamuxe, que irá de la mano de nuevos descubrimien-
tos, concentrados fundamentalmente, al sur de la ría de Vigo. Pocos años más tarde se 
publicaría una de las primeras obras que prestaría especial atención a los EMR, inten-
tando realizar una aproximación a su número y distribución geográfica (Costas Goberna 
et al., 1984). En este trabajo, se definirá a las estructuras como “piletas rectangulares de 
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sección navicular” que serían el resultado de actividades de molienda, descartando la 
posibilidad de que fueran contenedores de líquidos o alimentos.

A finales de la década de los 80, se llevarán a cabo algunos trabajos que supondrán 
un avance en el conocimiento de estos artefactos, actualizando los datos disponibles 
sobre la distribución de los EMR hasta ese momento (Costas Goberna y Fernández Pin-
tos, 1987). Además, destacará la publicación de trabajos monográficos por parte de Fer-
nández Pintos (1987; 1993) en los cuales el autor estudiará las medidas de las estructu-
ras, su posición y distribución en el paisaje o la asociación a otros motivos (fig. 1a).

La aparición en 1997 de una mano de molino en un abrigo donde aparecían estas 
estructuras de molienda (Clube Espeleolóxico Maúxo, 1997; Costas Goberna et  al., 
1997; Groba y Méndez-Quintas, 2008), pareció disipar todas las dudas sobre la fun-
cionalidad de estos artefactos, confirmando así, las hipótesis anteriores. En estos 
trabajos, los autores no dejan lugar a dudas de que estamos ante molinos rupestres, 
y proponen su cronología prehistórica, anterior o coetánea a los grabados rupestres 
(Costas Goberna et al., 1997). Siguiendo esta línea, a finales de la década de los no-
venta, Vázquez Rozas (1998), en un trabajo sobre el significado de los petroglifos, ar-
gumenta que los equipos de molienda no pueden ser considerados como un motivo 
más de los grabados rupestres, sino que deben ser entendidos como un artefacto 
funcional.

La investigación experimentará cierta progresión gracias a los trabajos de Fábregas 
Valcarce (2010), quien estudiará los EMR en el contexto de un trabajo sobre el área geo-
gráfica de Monte Penide (Pontevedra). Además de ofrecer un primer análisis de los EMR 
(distribución, número, asociación a otros motivos...) (fig. 1a) el autor intenta arrojar algo 
de luz sobre la funcionalidad y realiza análisis de microresiduos (fitolitos) sobre algunas 
de las superficies, aunque sin obtener resultados concluyentes.

Por otra parte, en el norte de Portugal, la investigación realizada en las últimas déca-
das del siglo pasado presenta similitudes con la desarrollada en el área gallega, ligando 
el conocimiento y distribución de los molinos rupestres al descubrimiento de nuevas 
estaciones con arte rupestre (Bettencourt, 2013; Brochado, 2014). Sin embargo, los inves-
tigadores lusos – salvo excepciones (Alves y Reis, 2017; Alves, 2017) – no han prestado 
especial atención a los EMR, posiblemente por contar con una muestra cuantitativa-
mente menor y por seguir interpretándolos en algunas ocasiones, como un motivo más 
del ARA (Santos Castinheira, 2014; Moreira Maia, 2018).

En los últimos años asistimos a un parón en las investigaciones específicas sobre 
los EMR, solamente alterado por la identificación de nuevas estaciones o la documen-
tación de superficies ya conocidas, normalmente en trabajos asociados al arte rupestre 
(Cernadas Sande, 2007; Groba y Méndez-Quintas, 2008; Mañana-Borrazas, 2011; Maña-
na-Borrazas y Seoane, 2008; Méndez-Quintas, 2005; Novoa et al., 2006; Pereira-Martínez 
y Fábregas Valcarce, 2019; Santos Estévez, 2008; Vaqueiro Rodríguez y Groba González, 
2005; Vilar Pedreira, 2001; Vázquez Rozas, 2005; Vilar Pedreira y Méndez-Quintas, 2009). 
Asimismo, debemos destacar algunos trabajos más detallados sobre el tema, vinculan-
do los EMR con actividades de tipo minero-metalúrgicas (Currás Refojos, 2014) (fig. 1b) o 
a modo de síntesis historiográficas (Verde Andrés et al., 2016).

Este trabajo tiene como objetivo principal ofrecer una síntesis actualizada del cono-
cimiento y una primera sistematización de los EMR del noroeste de la península ibérica. 
Además, realizamos una búsqueda de paralelos arqueológicos y/o etnográficos de ar-
tefactos similares a escala global, que permita preliminarmente indagar en los posibles 
usos (funcionales y sociales) de estos elementos. Finalmente, considerando la tipología 
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de los artefactos y el registro arqueológico documentado, intentaremos ofrecer una pri-
mera aproximación cronológica.

Figura 1. Variación en la perspectiva sobre el conocimiento de la distribución de los EMR: Estructuras conocidas 
hasta 2001. Mapa elaborado a partir de Fernández Pintos (1987), Fábregas Valcarce (2001) y Suárez Otero (1979); b: 

Curras Refojos (2014, p. 666)
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Figura 2. Distribución a partir de los datos actuales, con los principales sitios tratados en el texto. Base cartográfica: 
Formato Geotiff, y datum WGS84, procedentes de USGS/NASA SRTM data (Jarvis et al., 2008) http://srtm.csi.cgiar.org.

2. LOS EMR DEL NOROESTE DE LA PENÍNSULA IBÉRICA
2.1. Material y método

Debido a la singularidad de los EMR, hemos adoptado el estudio de las estructu-
ras desde dos escalas: una microescala territorial, centrada fundamentalmente en la 
cuenca baja del Río Miño, la ría de Vigo, y el norte portugués; y una macroescala, en 
la que hemos considerado globalmente el noroeste peninsular. Aunque la necesidad 
de poner límites a la investigación nos obliga a establecer marcos territoriales, han 
sido los elementos de estudio los que han determinado en gran medida nuestra área 
de trabajo. En nuestra investigación hemos prospectado y estudiado un total de 170 
superficies con EMR, gran parte de ellas solo conocidas hasta ahora por aficionados 
al arte rupestre (fig. 2). Por otra parte, esta investigación también pretendía superar 
el estudio de esta región desde marcos administrativos (algo habitual en los estudios 
relacionados con el ARA) por lo que la extensión del área de estudio a la región portu-
guesa ha sido fundamental. Así, este trabajo pretende ser una aproximación al estado 
actual del conocimiento de los EMR, intentando definirlos y ofreciendo una primera 
visión sobre la dispersión de este tipo de artefactos. Uno de los principales proble-
mas a los que nos enfrentamos en el estudio de este tipo de artefactos es la correcta 
identificación y registro de cada elemento. Como en el caso del ARA, en ocasiones 
este tipo de artefactos no son fácilmente identificables o sus límites no son siempre 
sencillos de establecer sobre las superficies rocosas (Alves y Reis, 2017, p. 54) (fig. 3). 
Para solventar esta problemática, hemos recurrido al uso extensivo de la fotograme-
tría de objeto cercano (Structure from Motion) con el software Agisoft PhotoScan©. 

http://srtm.csi.cgiar.org/
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De esta manera hemos procedido a hacer la restitución fotogramétrica de todas las 
superficies conocidas. Los modelos 3D generados se visualizan a través de softwares 
específicos como Meshlab© y aplicando diferentes técnicas de resaltado como el 
Radiance Scalling y Lit Spheres (Vilas Estévez et al., 2015) han permitido la correcta 

Figura 3. Ejemplos de manos de molino, piletas y morteros en diferentes grupos de EMR: a: pileta y mano localizada 
en la estación de Outeiro de Peneites (Groba y Méndez-Quintas, 2008, p. 123), b: Pieza polifuncional relacionada con 
el triturado y la molienda localizada en el entorno de los EMR de Os Bermús (Gondomar, Galicia) (modificado a partir 
de Vilar Pedreira y Méndez-Quintas, 2010), c-f: diferentes ejemplos de piletas de molienda y mortero. c) O Curro (Bar-

celos, Portugal); d) Alto da Mata (Baiona, Galicia); e) A Portela (Oia, Galicia); f) A Pousadela 3 (Oia, Galicia).
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5 identificación de la estructura y los componentes de los EMR (fig. 4). Posteriormente, 

el modelo obtenido en la fotogrametría es convertido en un archivo raster de tipo 
modelo de elevación (DEM), que es analizado en el software QGIS© 3.4. A partir de la 
aplicación de diferente geoprocesos obtenemos capas vectoriales que, combinados 
con los DEM, nos permiten calcular diferentes variables cuantitativas (dimensiones, 
áreas, volumen). Este tipo de metodología ha sido empleada en contextos similares, 
como los trabajos relacionados con los morteros natufienses o los artefactos de mo-
lienda rupestres americanos, donde la fotogrametría se viene aplicando como princi-
pal técnica de documentación y caracterización de las estructuras rupestres (Burton 
et al., 2017; Castañeda, 2015; Flin et al., 2017; Rosenberg y Nadel, 2017). Esta metodología 
permite la obtención de perfiles detallados a través del trazado de secciones sobre el 

Figura 4. Ejemplo de los modos de representación EMR realizada a partir de modelos fotogramétricos y del proce-
sado para la obtención datos con Sistemas de Información Geográficas. Arriba EMR de Castelo do Fraião (Valença, 

Portugal), abajo, EMR de Santo Antão (Caminha, Portugal).
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propio modelo. Además, el propio análisis de las piletas de mortero y de molienda a 
través de este método permite observar la existencia de diferencias en el tratamiento 
de la superficie, y determinar en algunos casos, el tipo de acción desarrollada (mo-
lienda, machacado, triturado).

2.2. Definición tecno-morfológica y emplazamiento de los EMR

A partir de la base de datos generada y en función de aspectos funcionales, criterios 
morfológicos y técnicos distinguimos, al igual que otros investigadores (Fábregas Valcar-
ce, 2010; Fernández Pintos, 1987; Santos Estévez, 2008) dos elementos diferentes dentro 
de los EMR: piletas de molienda y de mortero (fig. 3c-f, 4-5). La estructuración y clasifi-
cación de las diferentes partes de estos objetos está íntimamente relacionada con su 
función y funcionalidad, por lo que la distinción entre estos dos conceptos es relevante. 
Así, mientras el funcionamiento hace referencia al modo de acción sobre el objeto, la 
función es cualquiera de las finalidades para las que se elabora la estructura (Hamon, 
2006, p. 29; Sigaut, 1991, p. 21). De este modo, será el funcionamiento junto a los criterios 
morfológicos y técnicos los que nos permitirán realizar una descripción de los diferen-
tes elementos que componen los EMR.

La pileta de molienda o molino tiene una morfología determinada por el trabajo 
realizado sobre ella mediante el empleo de un moviente (mano de molino o mue-
la, normalmente de granito) con el que se ejercería un movimiento de vaivén para 
moler por fricción. Esta acción tiene como resultado una pileta de sección navicular, 
rectangular o alargada, que suele presentar las esquinas redondeadas. La particu-
laridad de esta pileta de molienda es la de presentar en ocasiones dos extremos 
distales, en lugar de solo uno como sucede en los característicos molinos de vaivén 
prehistóricos (Hamon, 2006, p. 41). Así, mientras parte de los molinos localizados en 
diferentes yacimientos prehistóricos cuentan con un extremo distal y otro proximal 
desde donde se trabajaría, en gran parte de los EMR no es posible apreciar un solo 

Figura 5. Esquema descriptivo de los componentes presentes en los equipos de molienda rupestres: a: pileta de 
molienda y b: pileta de mortero.
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extremo proximal. De esta manera, cabe la posibilidad de que en muchos de los 
casos analizados la pileta de molienda haya sido trabajada desde ambos extremos, 
creando así una sección prácticamente homogénea. El resultado morfológico de la 
pileta de molienda supone la elección de un tipo de muela específico mediante un 
movimiento de vaivén. Esta acción solo aparece relacionada con la molienda, mien-
tras que para otro tipo de actividades como el triturado, el gesto cambia. Parece 
coherente diferenciar, como señalan algunos autores, entre molienda y triturado (Ba-
bot, 2004; Hamon, 2006; Procopiou y Treuil, 2002). Estas acciones implican técnicas 
diferentes, que a su vez se materializan en estructuras morfológicamente distintas. 
Mientras el triturado estaría relacionado con la reducción en fragmentos o porciones 
de tamaño más pequeño, la molienda estaría encaminada a una reducción mayor de 
los elementos hasta convertirlos en polvo.

El segundo de los componentes que forman los EMR son las piletas de mortero 
(fig.  3c-f). Estos elementos suelen aparecer anexos a las anteriores y presentan una 
morfología variada. Se trata de una serie variable de rebajes en forma redondeada, de 
media luna o rectangular, en los que se realizaría un proceso de machacado o triturado. 
En algunos casos, observamos en los morteros una alternancia en el uso, por lo que 
una misma función (molienda) puede corresponderse con dos modelos artefactuales 
diferentes. Con todo, la principal actividad llevada a cabo en estos componentes es el 
triturado o machacado, para lo que se requiere un gesto técnico específico y una mano 
de mortero, morfológicamente diferente a las empleadas en las piletas de molienda. 
Estos elementos suelen tener forma alargada y dos extremos redondeados destinados 
a la percusión. Así, mientras las manos de molino se caracterizan por presentar una 
superficie pulida fruto de la abrasión, en las manos de mortero es posible apreciar las 
marcas de percusión derivadas de la acción de golpear sobre la roca. Además, no debe-
mos descartar la multifuncionalidad de las propias manos de molino, que debieron ser 
utilizadas en algunos casos como percutores, como evidencian algunos de los elemen-
tos documentados (fig.3b).

Si bien las piletas de mortero se caracterizan por poseer una cierta multifuncionali-
dad (molienda y triturado), en las piletas de molienda únicamente es posible apreciar la 
superficie pulida consecuencia de la abrasión. Con todo, en algunas ocasiones pueden 
existir añadidos como en la superficie de O Corniño (A Guarda, Pontevedra), donde un 
mortero se superpone sobre una pileta de molienda, inhabilitando de este modo la ca-
pacidad de moler sobre la pileta principal. Es posible apreciar esta misma dinámica de 
superposiciones en algunos molinos prehistóricos exentos localizados en yacimientos 
habitacionales (Bofill, 2015, p. 269; Procopiou y Treuil, 2002, p. 115), o incluso, en artefac-
tos excavados en la roca (David, 1998; Hernández et al., 2020), y que suponen la transfor-
mación del artefacto, de molino a mortero.

Como señalamos, los gestos técnicos empleados vienen determinados por los dife-
rentes tipos de componentes de los EMR, y el objeto con el que se realiza la acción. En 
el caso de las piletas de molienda, el movimiento sufrirá variaciones a medida que se 
acelere el proceso de desgaste, pasando de trabajar sobre una superficie plana, a una 
cóncava, lo cual repercutirá en el tipo de movimiento, así como en la fuerza necesaria 
para el proceso de molienda.

Por otra parte, las piletas de mortero permiten una mayor complejidad de gestos 
técnicos, relacionados con su mayor variedad morfológica. Sobre esta problemática, 
Dubreuil (2001, p. 74) propone, basándose en los estudios de Leroi-Gourhan, algunos 
ejemplos de percusión relacionados con los molinos y morteros prehistóricos. Estos 
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presentan una gran similitud con los desarrollados en los EMR, donde también se rea-
lizarían diferentes gestos sobre un mismo artefacto. A causa de esto en las piletas de 
mortero aplicaríamos un movimiento de percusión, rotación o de vaivén llegando in-
cluso a combinar alguno de estos gestos técnicos en determinados momentos, depen-
diendo de la tipología de las piletas (cazoleta, rectangular, ovoide...).

Hemos podido comprobar que los EMR fueron realizados casi exclusivamente sobre 
superficies graníticas. Este tipo de elección puede estar relacionada con las mejores 
aptitudes mecánicas de este para la molienda. Ahora bien, no se puede descartar una 
selección partir de otros criterios, como sucede en el caso del ARA, que está realizado 
en su mayor parte sobre soportes graníticos (Alves y Reis, 2017, p. 51; Pereira-Martínez y 
Fábregas Valcarce, 2019, p. 17). En algunos casos los equipos de molienda se sitúan en 
superficies total o parcialmente protegidos de los agentes atmosféricos. Sin embargo, 
generalmente aparecen sobre afloramientos rococos prominentes o en rocas al nivel 
del suelo, totalmente expuestos a las inclemencias climáticas. En este último caso, no 
podemos descartar la eventual presencia de algún tipo de estructura realizada con 
materiales perecederos en su entorno, como parece haber existido en algunos casos 
(Vázquez Rozas, 2005, p. 40).

2.3. Distribución espacial

Con los datos actuales los EMR tienen una distribución geográfica circunscrita exclusiva-
mente entre el sudoeste gallego y el noroeste portugués. Las concentraciones de estas 
estructuras tendrían su punto más septentrional en la península del Morrazo; un límite 
oriental en A Serra do Suído, los Montes do Paradanta y Castro Leboreiro; y un límite 
sur en el río Ave. Fuera de esta área nuclear tenemos constancia de algunas estaciones 
aisladas y de escasa representatividad en las Rías Baixas y el interior de Galicia (fig. 2). 
Es importante señalar la característica atlántica y costera de este fenómeno, concentra-
do fundamentalmente en las áreas señaladas y con ejemplos documentados en zonas 
costeras más septentrionales. Aunque no descartamos un aumento en el número de 
superficies en los próximos años, en este momento resulta difícil pensar en un patrón 
de distribución muy diferente al actual. Esta hipótesis viene avalada por la inexisten-
cia de este tipo de elementos en otras áreas intensamente prospectadas del noroeste 
peninsular como Campo Lameiro (Santos Estévez y Seoane, 2010), A Serra do Barbanza 
(Guitián Castromil y Guitián Rivera, 2001; Fábregas Valcarce y Rodríguez-Rellán, 2012), la 
comarca de Pontevedra (Peña Santos y Rey García, 2001) o diferentes zonas portuguesas 
(Bettencourt et al., 2017). Todo esto lleva a considerar un límite geográfico relativamente 
bien definido para su distribución (fig. 2).

En total han sido identificadas 170 estaciones con EMR, que suponen aproximada-
mente un total de 600 morteros y más de 500 molinos. El elemento más representado 
en los yacimientos son las piletas de molienda, mientras que no sucede lo mismo con 
los morteros. Así mismo, si atendemos a la distribución de los equipos de molienda 
según su altitud, observamos una preferencia por las cotas intermedias, y la ausencia 
generalizada de emplazamientos en lugares muy elevados. Cerca del 70% de los equipos 
de molienda se sitúan entre los 200 y 350 metros (m.s.n.m.), siendo más extraña la elec-
ción de posiciones más extremas. Finalmente hay que destacar la concentración de EMR 
en áreas eminentemente costeras al sur de la ría de Vigo, situadas en lugares por debajo 
de los 50 metros (m.s.n.m.) e incluso al nivel del mar actual. Evidentemente existe una 
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importante variación de la línea de costa, que durante el Holoceno ha estado siempre 
en cotas inferiores a la actual (Prieto Martínez et al., 2019), pero la relación de algunos 
de estos grupos con la costa sigue siendo evidente.

2.4. Arte rupestre y equipos de molienda

De las 170 superficies documentadas en el noroeste ibérico, los EMR no comparten 
soporte con ningún tipo de grabado rupestre en el 43% de los casos, mientras que en 
el 57% restante fue posible identificar algún motivo. Este dato solo es representativo 
de las superficies rocosas con equipos de molienda o del propio afloramiento del que 
forman parte. En este caso no tomamos en consideración otras superficies próximas 
que sí pudieran presentar grabados. Sobre este aspecto, debemos tener en cuenta que 
los EMR y el ARA comparten ciertos patrones a la hora de emplazarse en el territorio, 
aunque parece existir una disociación entre algunas superficies con molinos y graba-
dos rupestres (no solo en el mismo panel), sino también en el entorno próximo de las 
superficies. Ahora bien, en algunas de las superficies estudiadas los grabados pare-
cen completar o incluso “decorar” las piletas de molienda y los morteros, sin llegar a 
irrumpir en las superficies de trabajo (fig. 7). Esta característica es muy relevante, pues 
como ya se ha señalado (Fernández Pintos, 1993), en un número significativo de casos 
los grabados rupestres de tipo geométrico tienden a ocupar las zonas periféricas de la 
superficie, mientras que los lugares centrales son seleccionados para inscribir los mo-
linos y morteros rupestres. En todo caso, los grabados “respetan” mayoritariamente los 
EMR con los que comparten superficies integrándolos dentro de su universo simbólico. 
Incluso en ocasiones se han documentado superposiciones (fig. 7b-c), que supondrían 
el amortizado de los molinos y/o morteros. Estas asociaciones certifican un cambio en 
el “significado” de estos artefactos para las comunidades prehistóricas y, por lo tanto, 
un cambio de función con respecto a la original. En resumen, aunque la relación entre 
ARA y EMR es evidente, esta no tiene por qué suponer el amortizado ni necesariamente 
un cambio en la función original de los artefactos. Como veremos más adelante, esta 
misma dinámica también existe en otros lugares y períodos cronológicos diferentes, en 
los que se utilizan estructuras excavadas en la roca (Babot, 2017).

Como apunta Giovannetti (2017, p. 144) en su estudio sobre los morteros y molinos 
sobre afloramientos, debemos entender que estos no debieron funcionar solo como un 
artefacto funcional, sino como elementos aglutinantes, lugares de reunión y, por lo tanto, 
es muy difícil separar el espacio doméstico del ámbito simbólico. La práctica de la mo-
lienda y la creación de espacios alrededor de molinos y morteros rupestres se efectúa 
en muchas ocasiones en asociación a asentamientos domésticos, donde en palabras de 
Troncoso et al., (2017, p. 82) los campamentos se convierten en espacios totales, en los 
cuales se articulan una variedad de prácticas, materialidades y experiencias fenoménicas.

2.5. Interpretaciones funcionales

Desde el descubrimiento de estos artefactos, las diferentes investigaciones han tratado 
de dar respuesta a la función y al tipo de materiales molturados en los EMR. Algunas de 
las hipótesis más recurrentes han sido las de tipo chamánico o ritual, fundamentadas en 
la relación entre equipos de molienda y grabados rupestres. Esta circunstancia parecía 
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justificar la realización de una actividad ritual (Vilar Pedreira y Méndez-Quintas, 2009) en 
la que se podría procesar algún tipo de sustancia alucinógena (Santos Estévez, 2008). Esta 
hipótesis interpretativa cobraría una mayor importancia gracias a los resultados de análisis 
de fitolitos realizados por Fábregas Valcarce (2010, p. 72) sobre uno de los equipos de mo-
lienda. Los análisis detectaron en uno de los yacimientos -Pedra Cavada/Outeiro da Moura 
(Gondomar, Pontevedra)- restos de Hiosciamina, uno de los componentes activos del be-
leño (Hyoscyamus sp.), una planta presente en toda Europa y que cuenta con propiedades 
narcóticas. Sin embargo, estos análisis, realizados solo en una de las piletas del yacimiento, 
suponen una muestra de menos del 1% del total de lugares inventariados actualmente.

Otras interpretaciones han vinculado estas estructuras con la preparación de pig-
mentos, que también podríamos enmarcar en el contexto de determinadas actividades 
de tipo ritual (Vilar Pedreira, 2001, p. 29). Respecto a este extremo, Santos Estévez (2008) 
apunta la posibilidad de que los EMR fueran usados en la producción de algún tipo de 
colorante. El autor relaciona la elaboración de pigmentos con determinados ritos de 
paso e iniciación, pero también destaca la posibilidad de que los grabados rupestres 
estuviesen pintados. Sobre esta última propuesta, Santos (2008) señala que la presencia 
de varios grupos de molinos podría estar relacionada con la intención de mezclar dife-
rentes productos o controlar sus proporciones. En apoyo de esta propuesta viene la do-
cumentación de óxido de hierro en uno de los molinos del mencionado yacimiento de 
Pedra Cavada (Fábregas Valcarce, 2010). Este compuesto podría estar relacionado con la 
preparación de ocre, el cual aparece documentado en diferentes contextos prehistóricos 
en el noroeste peninsular. Con todo, el propio autor sugiere que deberíamos tomar con 
cautela este extremo, ya que el óxido de hierro podría ser el resultado de escorrentías 
naturales a partir de la disolución natural del sustrato granítico.

Figura 6. Algunos ejemplos de estaciones de EMR: a: Mãe da Àgua (Caminha, Portugal), b: Cova Terreira (Barcelos, 
Portugal), c: Alto da Bandeira (Vigo, Galicia), d: O Viveiro (Vigo, Galicia), e: Chã de Palma (Barcelos, Portugal), f: Cam-

po do Xastre (Agolada, Galicia).
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Figura 7. Fotogrametrías de paneles de EMR con arte rupestre asociado: a: Outeiro de Lucas (Vigo, Galicia), b: Monte 
das Mineirais (Valença) en el que podemos apreciar superposiciones y c: Os Lagos (Nigrán, Galicia). En los paneles 
b y c podemos observamos como los motivos de tipo abstracto geométrico se superponen a varias de los EMR.
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Una interpretación alternativa es la que relaciona estos artefactos con actividades 
minero-metalúrgicas. El primer investigador que intentó relacionar, sin demasiado éxito 
en nuestra opinión, los equipos de molienda con la actividad metalúrgica sería Ma-
droñero de la Cal (1994). Este autor vincula los grabados rupestres gallegos con las 
primeras explotaciones de estaño y señala que los molinos rupestres estarían ligados 
a un proceso de lavado de mineral. Aunque posteriormente otros autores tendrán en 
consideración esta línea interpretativa, será Currás Refojos (2014) el que desenvuelva en 
profundidad este extremo (Costas Goberna y Peña Santos, 2011; Fábregas Valcarce, 2010; 
Verde Andrés et al., 2016; Vilar Pedreira, 2001). El autor defiende su postura, apoyándose 
en la existencia de lugares mineros de época romana como Pino del Oro (Zamora) don-
de se ha documentado la presencia de un gran número de morteros y molinos rupestres 
(Sánchez-Palencia y Currás Refojos, 2010; Sánchez-Palencia et al., 2010). Currás Refojos 
(2014) sostiene que el mineral procesado sería el cobre, tratándose de una «minería de 
rapiña», basada en un sistema de prospección muy simple (Currás Refojos, 2014, p. 671). 
Finalmente, el autor resuelve la relación de los equipos de molienda con los grabados 
rupestres asegurando que estos serían la expresión del contenido simbólico que estas 
sociedades asociaban a la producción metalúrgica.

Por último, tendríamos las propuestas que vinculan estos artefactos con actividades 
agrícolas o de procesado de algún tipo de alimento. Alguno de los primeros autores en 
atribuir esta posible función a los equipos de molienda fue Vázquez Rozas (1998, 1999, 
2005), quien destaca la tendencia de las estructuras a localizarse en abrigos y próximos 
a lugares razonablemente llanos, que podrían ser indicadores de la práctica de una 
agricultura de rozas.

Así, Vázquez Rozas apunta que «es muy razonable pensar que estos molinos rupestres 
servían para moler el grano de los campos inmediatos» (Vázquez Rozas, 1998, p. 46). Otros 
autores repararon en la posible relación de molinos y morteros con la agricultura, aten-
diendo a los usos de los artefactos exentos en diferentes contextos da Prehistoria Recien-
te (Méndez-Quintas, 2005; Vilar Pedreira, 2001). Además, los análisis realizados en los mo-
linos de Peneites (Nigrán, Pontevedra), donde se documentó la presencia de gramíneas 
(Fábregas Valcarce, 2010), permiten conectar las actividades agrícolas con las estructuras 
rupestres. Recientemente, otros autores han incidido en esta propuesta, especialmente 
para estaciones situadas en zonas de terreno más propicio para la ocupación humana, 
donde estas estructuras tendrían una funcionalidad relacionada con la agricultura (Verde 
Andrés et al., 2016, p. 30). Asimismo, la hipótesis que vincula los equipos de molienda con 
el triturado de productos vegetales ha sido señalada también por Méndez-Quintas (2005, 
p.195), Fernández Pintos (1987; 1993; 2015), y Santos Estévez (2007, p. 116). Este último, re-
saltando la posibilidad de que los artefactos estuvieran relacionados con el triturado de 
algún tipo de fruto silvestre de poca dureza, que podría mezclarse con alguna clase de lí-
quido, para favorecer la molienda o para obtener un producto bebible o como aglutinante.

2.6. Aspectos cronológicos

La discusión actual sobre la cronología de los EMR gira en torno a los siguientes aspectos: 
su propia idiosincrasia y su desenvolvimiento durante la Prehistoria Reciente; su emplaza-
miento y el contexto arqueológico de las estaciones; y, por último, su asociación con el ARA.

La documentación de molinos de vaivén en el noroeste peninsular comienza a ser ha-
bitual en los yacimientos neolíticos desde comienzos del IV milenio a.C. (Fábregas Valcarce 
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et al., 2007; Jorge, 1984; Patiño Gómez, 1984, 1986). Ahora bien, contamos con algunos ejem-
plos, como el asentamiento de O Regueiriño (Baqueiro Vidal, 2006), que adelantarían su 
uso a comienzos del V milenio a.C., coincidiendo con el inicio del Neolítico y el desarrollo 
de una primera agricultura de base mixta (Prieto Martínez et al., 2012, p. 220). Precisamente, 
una de las dataciones más antiguas conocidas en el noroeste peninsular aparece asociada 
a estructuras arqueológicas, concretamente a un silo con molinos localizado en el asen-
tamiento de Monte de los Remedios (Moaña, Pontevedra), correspondiéndose con el final 
del Neolítico Antiguo, adscribiéndose en fechas calibradas alrededor del 4720-4530 a.C. 
(5780±40 BP) (Sigla: UA-32670) (Fábregas Valcarce et al., 2007, p. 34).

Hasta la introducción del molino rotatorio o circular, el molino de vaivén será el pro-
tagonista absoluto a lo largo de toda la Prehistoria Reciente regional. A pesar de que 
algunos autores defienden la aparición del molino rotatorio en momentos tardíos del 
cambio de Era (Almeida, 1983; Calo Lourido, 1993), parecen existir evidencias que sitúan 
su conocimiento a partir del siglo V-IV a.C. (Carballo Arceo et al., 2003; Currás Refojos, 2014; 
Teira Brión y Amado Rodríguez, 2014). Del mismo modo, los molinos de vaivén debieron 
pervivir en numerosos asentamientos hasta entrado el cambio de Era. Estos convivirían 
con los molinos rotatorios, aunque adquiriendo morfologías distintas como evidencia la 
reducción de su tamaño a partir del Hierro I (Teira Brión y Amado Rodríguez, 2014).

Las excavaciones arqueológicas y prospecciones realizadas en el entorno de los EMR 
-aunque escasas- han sido satisfactorias, evidenciándose la presencia de actividad hu-
mana en las cercanías de las estaciones (Almeida et al., 1995; Fábregas Valcarce, 2010; 
Mañana-Borrazas, 2011; Santos Castinheira, 2014; Vázquez Rozas, 2005; Verde Andrés et al., 
2016; Vilar Pedreira y Méndez-Quintas, 2010). En lo que respecta a este registro arqueoló-
gico, uno de los principales elementos líticos que acompañan a los EMR son los molinos 
de vaivén exentos y muelas. Este dato justificaría su contextualización cronológica en el 
momento de su generalización en contextos arqueológicos, a partir del IV milenio a. C.

En cuanto al registro cerámico, destaca la presencia generalizada de modelos pro-
pios del Bronce Antiguo, con la documentación de cerámica campaniforme y lisa con 
cordones en los bordes, característica de esta etapa (fig. 8). Asimismo, también debemos 
hacer mención sobre la diacronía de muchos de estos lugares, con ocupaciones más 
antiguas, como evidencia la documentación de yacimientos con presencia de cerámicas 
inciso-metopadas tipo Penha, que situarían la ocupación de estos lugares durante el 
Neolítico Final (Fábregas Valcarce, 2010). El ejemplo más claro lo encontramos en el ya-
cimiento de Coto Fenteira (Redondela, Pontevedra), donde junto a diverso material lítico 
se localizaron varios fragmentos de cerámica tipo Penha y de tradición Campaniforme 
(Fábregas Valcarce, 2001, 2010). De este modo, el registro arqueológico documentado 
apunta la ocupación del entorno de los EMR desde el III milenio a. C., hasta por lo me-
nos la primera mitad del II milenio a.C. Hay que destacar por tanto su disociación con 
contextos adscribibles a etapas neolíticas antiguas, y al mismo tiempo con las principa-
les concentraciones de enterramientos megalíticos regionales.

Específicamente, tenemos constancia de yacimientos con cerámica de tipo campanifor-
me en el entorno inmediato a los EMR en las fosas documentadas en el Castelo do Fraião 
(Valença, Portugal) (Almeida et al., 1995, p.319; Ricardo Rebuge, 2004, p.177), As Chans (Nigrán, 
Galicia) (Fernández Pintos, 2017, p.129), o Monte da Valga (Oia, Galicia) (Vázquez Collazo, 
2007), Currás (Marín, Galicia), Coto Fenteira y Porto Cabreiro (Redondela, Galicia) (Fábregas 
Valcarce, 2010), Os Bermús/Agua da Laxe (Gondomar, Galicia) (Pereira-Martínez, 2021; Ve-
lasquez-Fernández, 2010), Cal de Outeiro (Vigo, Galicia) (Rodríguez Pérez et al., 2021), y As 
Moutas/Chan de Prado (Gondomar, Galicia) (Vilar Pedreira y Méndez-Quintas, 2010, p. 21; 
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Velasquez-Fernández, 2010). Además, la cronología obtenida en las secuencias edáficas de 
Coto Fenteira y Poza da Lagoa, situarían su ocupación en la transición del III al II milenio a.C., 
dato que encajaría con los materiales cerámicos recogidos en superficie y que apuntan de 
forma genérica al Bronce Inicial (Fábregas Valcarce, 2010, p. 56).

Únicamente ofrece dudas la cerámica de Monte das Mineirais (Valença, Portugal) 
(Verde Andrés et al., 2016, p. 37). A partir de las fotografías de dicha publicación puede 
afirmarse que la pieza acanalada no es campaniforme. Pero, dado su estado de frag-
mentación, no se puede asegurar una cronología anterior al campaniforme o incluso 
posterior, pues las técnicas de impresión de punzón y acanalado en la región son pro-
pias de la cerámica Penha, pero son también documentadas en la segunda mitad del 
segundo milenio, por ejemplo, en Devesa de Abaixo (Vázquez Liz y Prieto Martínez, 2016).

A falta de análisis arqueológicos más sistemáticos sobre los contextos arqueológicos 
de las estaciones con EMR, los datos actuales y la propia asociación de una parte impor-
tante de ellos con ciclo del ARA de tipo geométrico, nos llevaría a situar la utilización de 
estos artefactos-estructuras en el momento de uso de las cerámicas tipo Penha y las cam-
paniformes (2800-2700 a 1900-1800 a.C.) (Sanches y Barbosa, 2018; Prieto Martínez, 2019).

3.  MÁS ALLÁ DE LOS MORTEROS Y MOLINOS SOBRE AFLORAMIENTOS ROCOSOS. UNA 
ESCALA GLOBAL

La actividad de la molienda sobre superficies rocosas “fijas” es una solución poco ha-
bitual en los contextos prehistóricos europeos, pero para la que conocemos diversos 
ejemplos en otras partes del mundo, gracias a recientes estudios etnoarqueológicos 
(fig. 9). En la bibliografía se conoce comúnmente como grinding rocks, bedrock mortars 
o rock mortars a una amplia gama de artefactos (morteros, molinos, surcos, grandes 
cazoletas...) realizados normalmente sobre afloramientos rocosos, y que se han docu-
mentado en lugares y contextos diferentes. Tenemos constancia de la existencia de este 
tipo de estructuras desde época paleolítica (Beaumont y Bednarik, 2015; Rosenberg y 
Nadel, 2017), aunque en la mayoría de las ocasiones aparecen relacionadas con socieda-
des más sedentarias o grupos de cazadores recolectores, próximos a pequeñas aldeas 
o poblados, registrándose incluso su uso en épocas muy recientes (Babot, 2004; 2017).

En ocasiones, la producción de los artefactos de molienda es relativamente rápida y 
sencilla, aprovechando oquedades ya existentes dentro del propio afloramiento (Bed-
narik, 2008; Rosenberg y Nadel, 2017), mientras en otras zonas, la producción de estos 
artefactos está sujeta a determinadas fases con una cadena operativa muy clara. Incluso 
tenemos constancia, como han documentado Hamon y Le Gall (2011) en Minyanka (Mali), 
o Jaccottey para Francia (Jaccottey y Milleville, 2010; Jaccottey, 2014), de la existencia de 
verdaderos talleres dedicados en exclusiva a la producción de molinos de vaivén.

Aunque la estandarización de los molinos y morteros puede estar asociada a fac-
tores como la especialización (Alonso Martínez, 2014), la elaboración técnica llevada a 
cabo debe estar en consonancia con la organización social y la cosmovisión de cada 
comunidad. Debemos tener en cuenta, como señala González Ruibal (2003, p. 105), que 
el espacio doméstico y la arquitectura constituyen en las sociedades ágrafas la mejor 
forma de plasmar las ideas sobre la cosmovisión del mundo de una sociedad. En este 
sentido, los molinos y morteros juegan un papel fundamental en la organización de es-
tos espacios (Hamon y Le Gall, 2011). Algunos ejemplos de morteros y molinos excavados 
en la roca los encontramos en los asentamientos natufienses del levante mediterráneo 
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(Eitam, 2019; Filin et al., 2016); en el yacimiento prehistórico de Monte Lazzo en Córcega 
(Neuville, 2002; Weiss y Desneiges, 1971), en algunos durmientes de Ile-de-France (Be-
nard, 1983), en diferentes lugares de África como Mali, Nigeria, Zambia y Tanzania (Cle-
mente et al., 2002; David, 1998; Saanane, 2016; Saanane y Faru, 2017); en Turquía (Alonso 
Martínez, 2014; Ertug-Yaras, 2002); Australia (Bednarik, 2008; Prous Poirier, 2004), en la 
península Ibérica (Durán et al., 2020; Sánchez-Palencia y Currás Refojos, 2010); o en Amé-
rica del Norte (Jackson, 1991; Castañeda, 2015; Burton et al., 2017) y América del Sur (Arm-
strong et al., 2018; Babot, 2004, 2017; Giovannetti, 2017; Pastor, 2015; Pino et al., 2018; Prous 
Poirier, 2004; Troncoso et al., 2017) (fig. 9). Aunque no se realizan sobre afloramientos 
rocosos, su carácter fijo nos obliga a mencionar el particular caso de los morteros del 
Rif (norte de Marruecos). Aquí, estos artefactos se encuentran excavados en el propio 
suelo y en el entorno de los lugares de habitación (Peña-Chocarro et al., 2009).

Figura 8. Algunos ejemplos de materiales localizados en el entorno de los equipos de molienda: a: fragmento de 
molino localizado en el Monte da Bouza (Vilanova de Cerveira, Portugal); b: materiales localizados en el entorno 
de Agua da Laxe (modificado a partir de Vilar Pedreira y Méndez-Quintas, 2010); c: Cerámica campaniforme de Cal 

de Outeiro (Fotografías de Eduardo Méndez-Quintas).



130

113-139
ISSN: 1133-4525
ISSN-e: 2255-3924

SPAL  31.1
(2022)

Un
 e

le
m

en
to

 si
ng

ul
ar

 d
en

tro
 d

e 
la

 P
re

hi
st

or
ia

 R
ec

ie
nt

e 
de

l n
or

oe
st

e 
pe

ni
ns

ul
ar

: l
os

 e
qu

ip
os

 d
e 

m
ol

ie
nd

a 
ru

pe
st

re
Xu

rx
o 

Pe
re

ira
-M

ar
tín

ez
 e

t a
l.

ht
tp

s:/
/d

x.d
oi

.o
rg

/1
0.1

27
95

/s
pa

l.2
02

2.i
31

.0
5

Como evidencian los estudios etnoarqueológicos, el uso de los morteros está es-
trechamente ligado a la utilización de molinos rupestres y es algo perceptible en los 
lugares anteriormente señalados (Alonso Martínez, 2014, p. 117). Sin embargo, a dife-
rencia de lo que sucede en el noroeste peninsular, el mortero es el elemento domi-
nante en la mayoría de estos lugares. Esto queda patente en el norte de Chile o Argen-
tina, donde en más del 80% de los lugares registrados se documentaron morteros de 
tipo cupuliforme frente a otras variantes (rectangular, elipsoidal o mixta) (Giovannetti, 
2017; Hernández et al., 2020; Pastor, 2015; Pino et al., 2018, p. 8; Troncoso et al., 2017, 
p. 77); en varias de las regiones norteamericanas (Burton et al., 2017; Castañeda, 2015); 
o en los propios contextos natufienses (Eitam, 2019; Filin et al., 2016; Terradas-Batlle 
et al., 2013).

En los grupos humanos prehispánicos (con cerámica y sin cerámica) los artefac-
tos de molienda aparecen asociados a contextos habitacionales (Armstrong et al., 
2018; Hernández et al., 2020; Pino et al., 2018; Troncoso et al., 2014, 2017) (fig. 10). De 
esta forma, el emplazamiento de los morteros y molinos rupestres condiciona, con-
forma y estructura los espacios habitacionales de estas comunidades. Esta situación 
podría ser trasladable a los contextos de la Prehistoria Reciente del noroeste penin-
sular, caracterizados por la existencia de una cierta movilidad estacional de grupos 
humanos en un área que podría estar relativamente acotada y definida por estas 
estructuras. Además, debemos tener en cuenta que la mayoría de este tipo de po-
blados concuerdan con modelos de “áreas de acumulación”, que se caracterizan por 
ocupaciones cíclicas de un mismo espacio durante diferentes etapas (Criado Boado 
et al., 2016).

Así mismo, debemos considerar la posibilidad de que no todas las dispersiones de 
equipos de molienda se materialicen necesariamente como elementos estructurantes 
del asentamiento, sino que su emplazamiento obedezca a criterios estratégicos relacio-
nados con algún tipo de actividad importante en dicho sitio. Un buen ejemplo lo encon-
tramos en los molinos excavados en roca del País Dogón (Malí) empleados en el proce-
sado de mijo, realizados en los alrededores del poblado y fabricados para utilizar solo 
de forma puntual cuando se estaban realizando otras actividades por la zona (Clemente 
et al., 2002). Una forma, como señala Pastor (2015, p. 304), de anticiparse a necesidades 
de molienda futuras que previsiblemente habrían de producirse en los innumerables 
sitios por los que se distribuyen los molinos y morteros.

Por otra parte, una de las principales características de las actividades de molienda 
es su carácter comunal, que solo se entiende en el contexto de la realización conjun-
ta de actividades. El trabajo compartido cuenta con importantes aspectos sociales y 
simbólicos, algo que se desarrolla de forma clara en las áreas de molinos y morteros 
americanos, funcionando como áreas de acumulación donde varias personas reali-
zarían la molienda y/o el triturado de forma simultánea y conjunta (Armstrong et al., 
2018; Babot, 2004, 2017; Clemente et al., 2002; Guraieb et al., 2016; Giovannetti, 2017; Pino 
et al., 2018; Troncoso et al., 2017). Estas acumulaciones de artefactos son un ejemplo de 
estrategias de reproducción de ciertos valores sociales a largo plazo, ya que la reutili-
zación de estos lugares hará que los artefactos prescriban la posición de los operado-
res, unas posturas corporales concretas o el modo de vinculación con otros usuarios 
(Pastor, 2015, p. 304).
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Figura 9. Distribución continental de lugares con molinos o morteros rupestres mencionados en el texto: 1: Pino 
del Oro (Zamora, España), 2: Ribera de la Mata (Cáceres), 3: País Dogón (Mali), 4: Sukur (Nigeria). 5: Rif (Marruecos), 
6: Aksaray (Turquía), 7: Asentamientos Natufienses, 8: San Diego (California, Estados Unidos), 9: Lower Pecos (Texas, 
Estados Unidos), 10: Limarí (Chile), 11: Catamarca (Argentina), 12: Rio Doce (Brasil), 13: Monte Lazzo (Córsega), 14: 
Ile-de-France, 15: Bullaun stones (Irlanda), 16: Magahi Hil (Tanzania) 17: Australia. Fuente: Mapa mudo físico del 

Mundo http://centrodedescargas.cnig.es/

Figura 10. a: Molinos romanos de Pino del Oro (Zamora, España); b-e: Ejemplos de Piedras Tacita (Fotografías de 
Andrés Troncoso).

http://centrodedescargas.cnig.es/
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Para finalizar, debemos destacar la relación de muchos de estos lugares con otras 
formas de cultura material como el arte rupestre. Es bastante habitual en contextos 
americanos y africanos, observar una gran relación entre artefactos de molienda y gra-
bados rupestres, al igual que se constata en el noroeste peninsular (Armstrong et al., 
2018; Saanane, 2016; Rosenberg y Nadel, 2017; Saanane y Faru, 2017; Troncoso et al., 2014; 
Pastor, 2015; Pino et al., 2018). Como se ha señalado para algunos asentamientos prehis-
tóricos de la zona gallega (Bradley, 1997; Criado Boado et al., 2016; Peña Santos y Rey Gar-
cía, 2001; Pereira-Martínez, 2021) parece existir una complementariedad entre espacios 
domésticos y de representación entre estos grupos humanos. Por tanto, los molinos y 
morteros rupestres juegan un papel determinante en la cohesión entre ambos ámbitos, 
interpretación aplicada a otras zonas (Armstrong et al., 2018, p. 249).

En determinadas comunidades africanas, molinos, morteros y arte rupestre se veían 
envueltos en una compleja ceremonia matrimonial, donde se evaluaba y tenía en consi-
deración las habilidades de los usuarios de estos artefactos (Saanane, 2016; Saanane y 
Faru, 2017). Este ejemplo ilustra a la perfección el hecho de que molinos y morteros comu-
nales no actuaron solo como artefactos funcionales sino como elementos aglutinantes y 
lugares de reunión, es decir, se convertían en espacios donde se articulaban gran varie-
dad de prácticas, materialidades y experiencias fenoménicas (Troncoso et al., 2017, p. 82).

En resumen, los morteros y molinos desarrollados sobre afloramientos rocosos son 
una solución articulada de forma habitual por las comunidades prehistóricas o por parte 
de diversos grupos de cazadores-recolectores o seminómadas para responder a unas ne-
cesidades concretas, que solo se entiende dentro de una idea de sociedad determinada 
(Hodder, 1994). Estos artefactos sufrirán diferentes usos, interpretaciones y variaciones 
tipológicas por parte de esas comunidades. Sin embargo, no debemos circunscribir esta 
estrategia únicamente a contextos prehistóricos o a sociedades cazadoras-recolectoras o 
seminómadas. Contamos con algunos ejemplos de molinos y morteros rupestres adapta-
dos a las necesidades de sociedades más sedentarias y jerarquizadas, documentándose 
su uso puntual incluso en algunos contextos de la Edad del Hierro, como el castro de Os 
Pericos (Vilaseco, 2012), o el castro de Montealegre (Cancela Cereijo, 2006). Otros ejemplos 
son las piedras tacita, asociadas a grupos de cazadores-recolectores, pero que también 
fueron reinterpretadas y empleadas por comunidades posteriores (Babot, 2017; Giovanne-
tti, 2008; 2017; Pino et al., 2018); la zona minera de Pino del Oro (Zamora, España) donde se 
han documentado un gran número de cazoletas rectangulares y circulares relacionadas 
con el triturado de mineral en época romana (Sánchez-Palencia y Currás Refojos, 2010); 
los morteros mineros recientemente descubiertos en Ribera de la Mata (Cáceres) (Durán 
et al., 2020); o incluso las denominadas bullaun stones distribuidas por toda Irlanda (Do-
lan, 2012-2013) y adscribibles cronológicamente a época medieval.

4. CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Los EMR son un elemento singular dentro del registro arqueológico de las comunidades 
prehistóricas europeas y del propio noroeste peninsular. Ahora bien, contamos con di-
ferentes paralelos a escala mundial, que nos pueden ayudar a entender las dinámicas 
existentes a su alrededor, especialmente de la complementariedad entre espacios do-
mésticos y de representación durante la Prehistoria. Sin embargo, no parece justificado 
entender los EMR como un mero apéndice o agregado del ARA, sino que estas estructuras 
tienen una personalidad específica y una función relacionada con la ocupación de un 
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determinado lugar. Esta presencia, que puede ser más o menos prolongada en el tiempo, 
no tiene que ir asociada necesariamente al ámbito de la representación del ARA, como 
sucede en muchos de los yacimientos de tipo habitacional durante la Prehistoria Reciente 
regional. Estamos ante una solución articulada para responder a una necesidad concreta: 
la molienda. Esta acción está marcada por «elecciones socialmente pertinentes» (Lemon-
nier, 1983) mediante las cuales estas estructuras pudieron sufrir, a lo largo de su vida 
útil, diferentes interpretaciones y reinterpretaciones por parte de las comunidades que 
ocuparon ese espacio. La idiosincrasia de estos artefactos permite aproximarnos desde 
una óptica diferente a la actividad de la molienda, abriendo así nuevos debates sobre la 
relevancia de este tipo de actividad por parte de las comunidades prehistóricas.

El peculiar emplazamiento de los EMR sobre afloramientos rocosos y su vinculación 
con el arte rupestre hace que actúen como marcadores sociales de un paisaje prehis-
tórico. En este contexto, los espacios de molienda debieron contar con una importante 
significación y simbolismo. Considerando la cronología señalada para los EMR, la fa-
bricación y el emplazamiento de las estructuras de molienda puede entenderse mejor 
en el contexto de enfriamiento que parece experimentarse durante el III y sobre todo II 
milenio a. C. (Fábregas Valcarce, 2010, p. 58). Esta circunstancia explicaría - en parte - la 
ausencia de EMR en las cotas más altas, y daría como resultado la ocupación de zonas 
más bajas y áreas de brañas (Criado Boado et al., 2016, p. 173), disociándose, por tanto, 
de los lugares de ocupación más propios del Neolítico Inicial y Medio. Por otra parte, las 
escasas investigaciones realizadas sobre estos artefactos, junto a su reciente descubri-
miento, hacen que la mayoría de los interrogantes alrededor de los EMR continúen to-
davía abiertos. Así, este trabajo pretende ser un punto de partida sobre el que comenzar 
a profundizar en las características y las diferentes dinámicas que engloban los EMR en 
el contexto de la Prehistoria Reciente del noroeste peninsular.
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