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resumeN

El presente trabajo tiene por objetivo analizar el modo en que la monumentalidad prehistórica ha sido abordada en el 
noroeste de la Península Ibérica. Para ello, se han utilizado criterios bibliométricos de análisis. Se estudia de forma 
conjunta la evidencia publicada para Galicia y Norte de Portugal (territorios al norte del Duero); el área occidental 
de Asturias ha sido igualmente tenida en cuenta cuando la discusión de los trabajos se enmarcaba explícitamente en 
los procesos del noroeste, algo que sin embargo es muy poco frecuente. El rango cronológico de la muestra comprende 
desde finales del siglo XIX (1888) hasta 2010. Se analizan cuestiones como los temas preferentes de investigación, las 
regiones más intensamente estudiadas o el grado de colaboración e internacionalización de la investigación. Se plantea 
una síntesis interpretativa sobre los resultados y se ofrece una lectura sobre las tendencias más actuales en la materia 
y sus posibles líneas de desarrollo.

PAlAbrAs clAve: Neolítico. Megalitismo. Península Ibérica. Galicia. Norte de Portugal. Bibliometría.

AbstrAct

This paper aims at analysing the way the prehistoric monuments in the northwest of the Iberian Peninsula have been 
studied. A bibliometric approach has been set up for this purpose.  The paper jointly considers the evidence for Galicia 
and north of Portugal (regions north to the Douro); the western area of Asturias has also been taken into account when 
the research context of the papers explicitly dealt with the Iberian northwest. The sample date range spans from the late 
19th century (1888) to 2010. The thematic scope of the papers, the most studied regions or the degree of collaboration 
and internationalisation of research are some of the variables under study. Finally, an interpretative synthesis on the 
results, on the current trends and on the research perspectives for the region is provided.
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de la prehistoria peninsular, donde se observan dos 
grandes tendencias. por un lado, varios trabajos se 
han planteado como método de evaluación de las 
revistas y del seguimiento de los criterios de in-
dexación (e.g. rodríguez alcalde et al. 1993, 1996; 
García marín et al. 1997; Cruells 1995; Armada-
Pita 2009); en el caso de las publicaciones con ma-
yor trayectoria este tipo de aproximación ha per-
mitido, además, ofrecer un panorama amplio sobre 
las tendencias generales de investigación. por otro 
lado, se han utilizado como un método eficaz para 
valorar el estado y evolución de un campo concreto 
de investigación (e.g. García-Heras 1997; Cruz Be-
rrocal et al. 1999; Vilaseco Vázquez 2001; Cordero 
et al. 2006; López-Romero y Montero Ruiz 2006; 
montero ruiz et al. 2007; Palomar et al. 2009). los 
estudios relativos al ámbito de la arqueometría pre-
dominan en este segundo bloque. para Galicia con-
tamos con dos trabajos que han abordado el estudio 
de las publicaciones sobre prehistoria y arqueolo-
gía (abad Vidal et al. 2000) y las tendencias en la 
excavación de los monumentos (Vilaseco Vázquez 
2001) siguiendo criterios bibliométricos.

En un intento por comprender de forma integrada 
las dinámicas de investigación, se analiza de forma 

1. Introducción

el estudio de la monumentalidad en el noroeste de 
la península Ibérica tiene una larga tradición. los 
investigadores portugueses y españoles se han inte-
resado desde una época muy temprana por las mani-
festaciones arquitectónicas que, de forma a menudo 
conspicua, forman parte del paisaje de la región. En 
este contexto el presente estudio tiene por objetivo 
ofrecer una visión global del modo en que la mo-
numentalidad prehistórica ha sido abordada en la 
región (fig. 1). ¿Cuáles han sido las tendencias en la 
investigación a lo largo del tiempo? ¿Qué grado de 
internacionalización presenta la investigación del 
fenómeno en la zona? ¿Cuál es el nivel de colabora-
ción entre los distintos autores? ¿Cuál es el peso de 
las universidades y de los centros de investigación 
en el desarrollo de los estudios sobre monumentali-
dad? ¿Qué regiones han sido analizadas con mayor 
intensidad? ¿Cuáles son las propuestas actuales en 
la materia? Como complemento de las lecturas epis-
temológicas, teóricas, bibliográficas y arqueográfi-
cas, el artículo plantea una aproximación cuantitati-
va por medio de un análisis bibliométrico. este tipo 
de análisis es relativamente frecuente en el estudio 

Fig 1.- la región de estudio en el marco general de la península Ibérica. 



71

La investigación de las arquitecturas y paisajes monumentales del neolítico... Elías lópEz-RomERo

Complutum, 2013, Vol. 24 (1): 69-89

de contribución (artículo, noticias breves/nota 
informativa, recensión, debate); número de pá-
ginas; idioma.

No siempre ha resultado fácil hacer la distin-
ción entre artículos cortos y noticias breves/no-
tas informativas. Se ha tenido fundamentalmen-
te en cuenta para ello la orientación del trabajo 
(más reflexivo que informativo) y, en menor me-
dida, su extensión.

b) orientación: temática principal (estudios 
de crono-tipología, arqueología del paisaje, ar-
queometría, arte, datación absoluta, trabajos de 
síntesis/revisión, estudios de paleoambiente, 
otros); método de intervención (excavación, 
prospección, análisis de la cultura material, 
análisis espacial y estadístico, análisis paleobio-
lógico y sedimentológico); período estudiado 
(Neolítico, Calcolítico, Campaniforme, Edad 
del bronce, edad del Hierro, diacrónico, inde-
terminado); tipo de monumentos (túmulo/cista, 
menhir/círculo lítico, bloque natural, otros); 
aproximación teórica.

En la temática principal ‘otros’ hace refe-
rencia a cuestiones numéricamente poco repre-
sentadas en la muestra (e.g. trabajos de con-
servación, listados de inventarios, cálculos de 
demografía en la Prehistoria, publicación de 
correspondencia de autores clásicos); el valor de 
algunas de estas temáticas se analizará sin em-
bargo en el apartado de discusión. la datación 
absoluta se ha individualizado del marco ge-
neral de los estudios de arqueometría. a pesar 
de que el Neolítico ocupa un lugar central en la 
consideración de la monumentalidad prehistó-
rica el fenómeno sobrepasa por sus caracterís-
ticas los límites cronológicos establecidos para 
ese período; la referencia a múltiples períodos 
aparece claramente reflejada en la muestra y se 
hace necesaria. en el análisis de los tipos arqui-
tectónicos la variabilidad de denominaciones, 
el estado de conservación de los monumentos y 
la indefinición de algunos autores a la hora de 
especificar las estructuras estudiadas nos ha lle-
vado a agrupar bajo una misma denominación 
los yacimientos de carácter tumular, ortostático 
y cistas; se ha incluido una tipología referente a 
afloramientos naturales, así como una mención a 
‘otros’ a causa de unos pocos trabajos que ana-
lizan contextos habitacionales integrando en la 
discusión la monumentalidad. la aproximación 
teórica de los trabajos será considerada de modo 
muy general; pocos trabajos hacen explícitas las 
bases de sus aproximaciones y su clasificación 
no siempre resulta evidente a partir de su lectura.

c) Autoría: número de autores; institución; 
nacionalidad; género.

Se ha tenido en cuenta para el cómputo de la 
nacionalidad el lugar al que pertenece la insti-

conjunta la evidencia para Galicia y Norte de portu-
gal (territorios al norte del duero). el área occiden-
tal de asturias ha sido igualmente tenida en cuenta 
cuando la discusión de los trabajos se enmarcaba 
explícitamente en los procesos del noroeste, algo 
que sin embargo ocurre en muy pocas ocasiones.

el artículo se organiza en tres secciones prin-
cipales. en la primera se exponen la metodología 
seguida, los criterios de selección de la muestra y 
sus características. a continuación se procede al 
análisis de la muestra a través de una serie de va-
riables consideradas relevantes para responder a 
los interrogantes planteados. por último se lleva a 
cabo una síntesis interpretativa de los resultados, y 
se ofrece una lectura sobre las tendencias y líneas 
de desarrollo de los estudios sobre monumentalidad 
en el noroeste.

2. Metodología y naturaleza de la muestra

El trabajo ha constado de cuatro fases. En un pri-
mer momento se elaboró un listado de 83 publica-
ciones susceptibles de contener información sobre 
el fenómeno en la región. Se utilizaron únicamen-
te revistas, series monográficas y actas publicadas 
de congresos, quedando excluídas las monografías 
y los informes técnicos. Las publicaciones son de 
orientación regional, nacional, peninsular e interna-
cional dedicadas a la prehistoria, arqueología, Neo-
lítico y megalitismo tanto de instituciones ubicadas 
en la Península Ibérica como fuera de ella. No se 
estableció ningún sesgo por idioma de publicación, 
periodicidad o ránking. las revistas y series mono-
gráficas proporcionan por sus características una 
información variada y con múltiples posibilidades 
de comparación (García marín et al. 1997: 51-2). 
Los congresos científicos juegan un papel impor-
tante en la comunicación e intercambio, a pesar del 
escaso valor que se les ha dado en algunos análisis 
bibliométricos. para el análisis de los congresos se 
ha tenido en cuenta la fecha de publicación, no la 
de celebración. 

En segundo lugar se definieron las variables a 
analizar y se creo una estructura de base de datos 
relacional (MS Access) para el vaciado de la infor-
mación. a continuación se llevó a cabo el vaciado 
propiamente dicho, y se introdujo la información en 
la base de datos. por último, y por medio de consul-
tas a la base de datos, se analizó la información con 
ayuda del paquete estadístico SpSS (v.19).

las variables objeto de estudio se han agrupado 
en cuatro bloques:

a) Cronología y morfología: año de pu-
blicación; nombre de la revista/congreso; tipo 
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Tabla 1.- Listado de publicaciones que contenían información para el análisis
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de Portugal no han sido finalmente vaciadas por 
la dificultad que tuvimos para acceder a las series 
completas.

al analizar el número de trabajos publicados se 
hace evidente el predominio de los ámbitos regio-
nal (279 trabajos en revistas o congresos regionales, 
el 44.1% del total) y nacional (259 trabajos, 41%), 
frente a la menor incidencia de trabajos en series pe-
ninsulares (60 trabajos, 9.5%) e internacionales (34 
trabajos, 5.4%).

dentro de la muestra se observan distintos mo-
mentos de intensidad en las publicaciones. un primer 
momento destacado se produce en los años finales 
del siglo XIX y principios del siglo XX (1895-1904), 
cuando documentamos un total de 45 trabajos. entre 

tución, y no la nacionalidad de los autores pro-
piamente dicha. Se han registrado varios centros 
por autor en el caso de investigadores que han 
trabajado en varias instituciones a lo largo de 
su vida profesional. Se ha registrado el género 
de los autores; en los trabajos firmados por un 
colectivo se ha considerado una categoría de gé-
nero ‘mixto’.

d) Ámbito geográfico estudiado: término mu-
nicipal; provincia o distrito; país.

del total de 83  publicaciones del listado inicial, 
66 contenían información relativa al objeto de estu-
dio (tabla 1). de éstas 46 corresponden a revistas y 
20 a congresos. El vaciado ha dado finalmente lugar 
a un total de 632 registros y 283 autores. el tamaño 
de la muestra en otros estudios bibliométricos simi-
lares ha sido de 1440 (montero ruiz et al. 2007), 
521 (Cruz berrocal et al. 1999), 245 (lópez-rome-
ro y montero ruiz 2006), 223 (García-Heras 1997), 
201 (palomar et al. 2009), 59 (Cordero et al. 2006). 
los estudios de m. García-Heras y de t. Cordero et 
al. se extendían no obstante al número de muestras 
analizadas en cada artículo (6716 y 1382 respecti-
vamente).

el rango cronológico de la muestra compren-
de desde 1888 hasta 2010. Como tal muestra este 
conjunto de datos no refleja la totalidad de la pro-
ducción científica aunque constituye, por el rango 
cronológico y número de fuentes revisadas, un por-
centaje de ésta que consideramos representativo.

3. Análisis

teniendo presentes los bloques de variables la ex-
posición de los análisis realizados se dividirá a su 
vez en cuatro apartados: análisis formal; análisis 
temático; autoría; análisis regional.

3.1 Análisis formal

el 36.8% de las 66 publicaciones analizadas son re-
vistas o congresos de carácter regional (centradas 
en Galicia o en el Norte de portugal), el 34.8% re-
vistas o congresos de carácter nacional (centradas 
en portugal o en españa), el 21.2% son de ámbito 
peninsular (portugal y españa) y el 9.1% son inter-
nacionales. a pesar de su papel regional la revista 
Arqueologia (Porto) publica trabajos de diversas 
regiones de Portugal, por lo que ha sido finalmente 
considerada como nacional. por su limitado alcance 
geográfico (Trás-os-Montes Occidental y Ourense) 
el congreso transfronterizo de Montalegre (3-5 de 
octubre de 2008) ha sido considerado como regio-
nal. las Comunicações dos Serviços Geológicos 

Fig 2.- tipos de trabajos por bloques de 25 años. 

Fig 3.- Distribución cronológica y frecuencia de uso 
de los idiomas.
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del total hasta el último tercio del siglo XX; el por-
centaje de recensiones es variable, siendo superior 
al 15% del total de trabajos hasta el primer cuarto 
del siglo XX, desapareciendo durante el segundo 
cuarto del siglo y manteniéndose en porcentajes in-
feriores al 10% entre 1951 y 2010.

la extensión media de los artículos es de 18.36 
páginas, con un máximo de 181 que corresponde a 
un trabajo de 1956 sobre pontevedra a cargo de J. 
Filgueira Valverde. otros dieciocho trabajos supe-
ran las 50 páginas de extensión; se trata principal-
mente de artículos de síntesis, revisión teórico-me-
todológica o catalogación. el valor modal (número 
de páginas/artículo más repetido) es de diez páginas 
y se repite en 32 artículos.

la extensión media de las noticias breves/notas 
informativas es de 3.18 páginas, con un valor modal 
de 2 páginas que se repite en un total de 24 casos. 
Sólo 7 de las 79 noticias superan las 5 páginas de 
extensión. los debates tienen una extensión media 
de 9.80 páginas (valor modal de 5, con dos únicos 
casos), mientras que las recensiones no superan las 
5 páginas de media (4.48 páginas; valor modal de 2 
páginas que se da en 9 casos).

los idiomas de publicación registrados son el 
inglés, francés, gallego, portugués y castellano. El 
idioma que predomina es el castellano (287 traba-
jos, el 45.4% del total), seguido del portugués (255, 
40.3%) y del gallego (51, 8.1%), mientras que el 
inglés (20, 3.2%) y el francés (19, 3%) son mino-
ritarios. la distribución cronológica del uso de los 
distintos idiomas se representa en la figura. 3. Ade-
más del predominio del portugués en los primeros 
años recogidos en la muestra, destaca la desapari-
ción del gallego entre 1930 y mediados de la déca-

1947 y 1956 la muestra recoge un total de 42; desta-
ca en este momento la presencia de diez trabajos en 
1955, siete de los cuales corresponden a la publica-
ción de las ponencias del tercer Congreso Nacional 
de arqueología (Santiago de Compostela, 1953). el 
gran salto en el estudio de la monumentalidad en la 
región se produce entre 1980 y 2003; a lo largo de 
este período se publican más de seis trabajos al año, 
con la excepción de 1996, y se alcanzan máximos de  
29 (1988 y 2000), 32 (1994 y 1997) y 40 (1995). es 
también el momento en el que nacen o se consoli-
dan revistas vinculadas a los centros de investigación 
más activos en la región. tras este período el número 
de publicaciones decrece progresivamente, sólo su-
perándose en 2005 y 2006 los cinco trabajos anuales.

respecto al tipo de trabajos predominan los ar-
tículos (512 trabajos, el 81% del total), seguidos 
por noticias breves/notas informativas (79 trabajos, 
12.5%).

Las recensiones son poco frecuentes (24 traba-
jos, 3.8%), al igual que lo es la publicación de de-
bates (17 debates publicados, el 2.7% del total de 
trabajos). a pesar de ser una segmentación un tanto 
artificial, los porcentajes del tipo trabajos por perío-
dos de 25 años dan una mejor idea de la evolución 
del modo de publicación (fig. 2). Teniendo presente 
el sesgo producido en los extremos de dicha seg-
mentación (inicio en 1888 en lugar de 1875 y fin en 
2010 en lugar de 2025) la tendencia más marcada es 
el incremento del número de artículos frente al resto 
de formatos. Los debates se mantienen en porcenta-
jes bajos en toda la serie, desapareciendo durante el 
período 1951-1975; las noticias breves/notas infor-
mativas son más frecuentes en el período inicial, si 
bien se mantienen en porcentajes superiores al 20% 

Fig. 4.- Idiomas por bloques de 25 años. Fig. 5.- temáticas por bloques de 25 años.
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estudio de composición de dos cuentas de variscita 
procedentes del túmulo 7 de monte da morá (región 
de lugo) es publicado en 1975. los estudios con te-
mática principal sobre arte megalítico se inician en 
la muestra con un trabajo de F. bouza-brey (1943), 
si bien se consolidan únicamente a partir de la déca-
da de 1970. Existe no obstante una referencia a gra-
bados realizada por el mismo autor en 1927 que por 
su orientación principal ha sido clasificado dentro 
del bloque de estudios de crono-tipología.

un segundo aspecto del análisis temático tiene 
que ver con los modos de intervención empleados 
en las distintas investigaciones publicadas. dejan-
do al margen los métodos propios a los trabajos de 
revisión (crítica bibliográfica y crítica teórica) así 
como algunos métodos específicos de catalogación 
(e.g. calcos de grabados y pinturas) y puesta en va-
lor, nos centraremos en las características más espe-
cíficamente analíticas del conjunto de datos: exca-
vación, prospección, análisis de la cultura material, 
análisis espacial y estadístico, análisis paleobioló-
gico y sedimentológico. el conjunto ‘análisis de 
cultura material’ engloba en este caso tanto a los 
estudios tipológicos como a los arqueométricos.

La simplificación de la muestra en estos cinco 
tipos da como resultado un subtotal de 430 trabajos. 
destacan los trabajos de excavación (145, 33.7% 
del total de 430), seguidos por los estudios de cultu-
ra material (112 trabajos, 26%). el análisis espacial 
y estadístico se da en 83 trabajos (19.3%), mientras 
que la prospección arqueológica supone el 14.7% 
(63 trabajos). el menor porcentaje viene dado por 
los análisis paleobiológicos y sedimentológicos 
6.3% (27 trabajos), que se incorporan de forma algo 
más tardía que el resto.

da de 1970. el predominio del castellano sobre el 
portugués se hace evidente de 1950 a 1970 y, sobre 
todo, en la década de 1990. Mientras que el francés 
aparece de forma intermitente a lo largo de toda la 
secuencia (e.g. 1896, 1904, 1923, 1947, 1983...), el 
inglés se incorpora sólo en época reciente (1973), 
(fig. 4).

3.2 Análisis temático

Se registró la orientación principal de cada uno de 
los 632 trabajos que componen la muestra, identifi-
cándose ocho bloques. los estudios de crono-tipo-
logía predominan claramente (244 trabajos, 38.6% 
del total), seguidos de los trabajos de síntesis/revi-
sión (164, 25.9% del total). la representatividad 
del resto de bloques no supera el 10% del total de 
trabajos. destacan no obstante 58 trabajos sobre ar-
queología del paisaje (9.2% del total) y 57 (9%) so-
bre ‘arte megalítico’. un total de 22 trabajos (3.5%) 
tratan aspectos paleoambientales relacionados con 
los monumentos, 20 (3.2%) se centran en la data-
ción absoluta, mientras que 13 (2.1%) corresponden 
a análisis arqueométricos. Finalmente, el 8.5% (54 
trabajos) incluye otras aproximaciones con escasa 
representatividad (estudios sobre demografía, pu-
blicación de correspondencia, etc.).

a pesar de su predominio los trabajos de crono-
tipología han ido perdiendo representatividad. este 
declive se hace patente a partir de 1995. por otro 
lado, es interesante constatar que los trabajos de sín-
tesis se dan en la región desde el inicio, manteniendo 
en la distribución por series de 25 años porcentajes 
por encima del 20% del total de publicaciones (fig. 
5). Si bien desde el punto de vista de la historia de 
la disciplina la arqueología del paisaje se desarrolla 
en el último tercio del siglo XX, la perspectiva lle-
vada a cabo por F. maciñeira (1870-1943) en la re-
gión de Ortigueira (A Coruña) justifica la presencia 
de dos trabajos de este tipo en momentos tempranos 
(1929 y 1930). los trabajos sobre  paleoambiente 
aparecen asociados al momento de máxima expan-
sión de las publicaciones; el primer trabajo de este 
estilo registrado en la muestra es un pequeño artí-
culo de 1982 en la revista Arqueologia que analiza 
los restos vegetales recogidos en  monumentos del 
norte de portugal entre 1978 y 1981. algo similar 
ocurre con la introducción del radiocarbono como 
método de datación absoluta; el primer trabajo de 
este tipo registrado para el norte de portugal data de 
1983 (túmulo de meninas de Castro, porto), mien-
tras que para Galicia las dos primeras dataciones 
son publicadas en 1985 (túmulos de as rozas I y 
Chan da Cruz, región de pontevedra). el análisis 
arqueométrico de materias primas asociadas a los 
monumentos es relativamente temprano; un primer 

Fig. 6.- período estudiado por bloques de 25 años. 
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mitarse a las denominaciones de medio y Final. 
un segundo grupo destacado es el de los trabajos 
que analizan dos o más períodos; este bloque (166 
trabajos, 26.3% del total) está fundamentalmente 
compuesto por estudios que discuten conjunta-
mente el Neolítico y la edad del bronce, y por al-
gunos trabajos de prospección cuyo espectro cro-
nológico puede llegar a cubrir desde el paleolítico 
hasta la edad media. los estudios sobre Calcolí-
tico son los que menor representación tienen (14 
trabajos, 2.2% del total), mientras que 36 trabajos 
(5.7% del total) analizan la monumentalidad en la 
Edad del Bronce; un porcentaje importante de és-
tos (15, el 41.6% del total de 36) se centra en la 
presencia de cerámica campaniforme en contextos 
tumulares. por último en 16 trabajos (2.5% del to-
tal de 632) no se ha podido identificar con claridad 
el período estudiado.

Hasta el segundo cuarto del siglo XX las men-
ciones a la monumentalidad hacen referencia a 
contextos neolíticos o se enmarcan en trabajos de 
contenido diacrónico. los primeros trabajos de la 
muestra que discuten explícitamente la presencia 
de elementos calcolíticos o posteriores en contex-
tos tumulares son dos artículos de 1927 (pericot 
García 1927; López Cuevillas 1927). Los por-
centajes de representatividad de estos períodos se 
mantienen en niveles bajos a lo largo de toda la 
secuencia (fig. 6).

el análisis tipológico ha ocupado un lugar des-
tacado. puesto que varios trabajos analizan más 
de un tipo de monumentos (23 registros, el 3.5%, 
hacen referencia dos o más tipologías) el número 
de registros para esta sección es de 655 en lugar de 
los 632 habituales.

el 93.3% de los yacimientos estudiados (611 de 
los 655) son de tipo tumular. Sólo el 5.3% (35 regis-
tros) se centran en el análisis de menhires o círculos 
líticos. las discusiones sobre éstos son marginales 
a lo largo de toda la muestra, y sólo en la década de 
1980 se observa una cierta expansión de las mismas 
(12 trabajos); entre 2001 y 2010 su representativi-
dad alcanza el 10%, algo que se explica en parte por 
la fuerte caída del número general de trabajos sobre 
el fenómeno tumular. La discusión del carácter mo-
numental de determinados afloramientos naturales 
y de su papel de estructuración del paisaje para las 
sociedades constructoras de monumentos resulta 
mucho más marginal, siendo objeto de análisis en 6 
ocasiones (0.9%). la primera de ellas presente en la 
muestra data de 1901 (Vasconcellos 1901) y ningu-
na otra reflexión al respecto vuelve a aparecer hasta 
1993 (Criado boado 1993). tres registros (0.5% del 
total de 655) discuten conjuntamente los contextos 
habitacionales y funerarios en momentos neolíticos 
y de la Edad del Bronce  (fig. 7).

Si nos referimos únicamente al conjunto de in-
tervenciones de campo (208 trabajos sumando ex-
cavaciones y prospecciones) el 69.7% son trabajos 
de excavación mientras que las prospecciones ocu-
pan el 30.3% restante. Sólo durante el segundo y 
tercer cuarto del siglo XX las prospecciones supe-
ran porcentualmente a los trabajos de excavación. 
No se documenta en la muestra la publicación 
de ninguna intervención de campo entre los años 
1931 a 1943 y 1957 a 1967. la inmensa mayoría 
de estos trabajos de campo publicados son inter-
venciones programadas (90.9%), frente al 9.1% de 
intervenciones de urgencia. estas últimas se con-
centran entre los años 1982 y 2003; como única 
y curiosa excepción a esta dinámica cabe señalar 
un trabajo de 1895 en O Arqueôlogo Portugués y 
que constituye uno de los primeros testimonios de 
excavación destinada a evitar la expoliación de los 
monumentos (rodrigues 1895). el artículo de X.I. 
Vilaseco Vázquez (2001) sobre las metodologías 
de excavación del megalitismo gallego entre 1965 
y 1998 constituye un valioso complemento para la 
comprensión de estas dinámicas.

un tercer aspecto del análisis temático se cen-
tró en el período cronológico estudiado. Como ha 
quedado dicho la discusión sobre la monumen-
talidad excede los límites del Neolítico. así, se 
han podido definir cuatro contextos cronológicos: 
Neolítico; Calcolítico; Edad del Bronce; diacróni-
co. a ellos hay que sumar un grupo de trabajos de 
cronología indefinida.

más de la mitad de los trabajos (400, el 63.3% 
del total de 632) tratan contextos Neolíticos; sólo 
44 de ellos introducen de forma explícita algún 
tipo de subdivisión, que generalmente suele li-

Fig. 7.- Distribución cronológica y frecuencia de los 
tipos de monumentos estudiados. 
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3.3 Autoría

Se han registrado 283 autores, que pueden haber 
firmado uno o más trabajos en solitario o en cola-
boración.

atendiendo al número de trabajos por autor, sólo 
16 de los 283 (el 5.6%) firman en más de 10 traba-
jos, lo que es indicativo de una cierta diversifica-
ción de la producción. el autor con más trabajos en 
la muestra es V.O. Jorge (64 firmas), seguido de R. 
Fábregas Valcárce (47), F. Criado boado (34), J.m. 
Vázquez Varela (30), m.J. Sanches (19) y F. lópez 
Cuevillas (18). el Grupo de Estudos Arqueológicos 
do Porto, firma colectiva que engloba a algunos de 
los 16 autores destacados, aparece en 11 trabajos.

La producción por años pone de manifiesto el 
peso de los autores portugueses en la investigación 
de finales del siglo XIX y del primer cuarto del si-
glo XX. J. leite de Vasconcellos (17 trabajos entre 
1895 y 1922), F. martins Sarmento (7 trabajos entre 
1888 y 1902, más uno póstumo en 1970) y H.m.F. 
botelho (7 trabajos entre 1898 y 1905) concentran 
la producción en esos momentos. a partir del se-
gundo cuarto del siglo XX los autores españoles co-
mienzan a destacar. F. lópez Cuevillas es uno de los 
que más continuidad presenta; su primer trabajo en 
la muestra data de 1925 y el último de 1960, siendo 
su producción especialmente activa entre finales de 
la década de 1940 y finales de la de 1950. A partir de 

el estudio de la aproximación teórica de los tra-
bajos es complejo (falta de toma de postura explí-
cita de los autores, importancia cuantitativa de las 
síntesis y revisiones, presencia de recensiones y 
notas breves, etc.). pese a ello hemos realizado una 
caracterización sucinta de los planteamientos de 
investigación. la mayoría de contribuciones son 
de corte histórico-cultural (222 trabajos, 35.1% 
del total). las de tipo procesual son igualmente 
muy numerosas, situándose en valores próximos 
a las anteriores (214 trabajos, 33.9%). un total 
de 82 trabajos (13% del total) son de corte post-
procesual. entre ellos, tres artículos publicados en 
1998, 2000 y 2009 presentan una orientación que 
puede ser considerada fenomenológica. Destaca 
la ausencia de trabajos adscribibles al conjunto de 
arqueologías marxistas; sólo Bello Diéguez et al. 
(1982) presentan una discusión sobre el contexto 
social del megalitismo gallego con términos afines 
a esta tendencia. el porcentaje restante (17.4%, 
110 trabajos) no ha podido ser contextualizado con 
claridad por los motivos ya señalados.

Si tomamos únicamente el período a partir de 
1975, momentos de desarrollo y consolidación 
de los postulados procesuales y postprocesuales, 
la representatividad varía sensiblemente. domi-
nan las perspectivas procesuales (205 trabajos, 
43.4%), seguidas de las histórico-culturales (102, 
21.6%) y postprocesuales (82, 17.6%).

Fig. 8.- Distribución cronológica y frecuencia del número de autores.
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que se observó que algunos autores pertenecieron a 
lo largo de su carrera a más de una institución, un 
análisis previo ha de consistir en la caracterización 
de esta movilidad profesional.

la gran mayoría de autores (268, el 94.73% del 
total de 283) firman como miembros de una sola 
institución. 14 (4.92%) firman desde posiciones en 
dos instituciones diferentes, mientras que sólo uno 
(0.35%) ha pertenecido a tres organismos. de es-
tos 15 que han pertenecido a más de una institución 
sólo tres son autores activos durante la primera mi-
tad del siglo XX; aunque esta observación ha de ser 
tomada con cautela por la naturaleza de la muestra 
es posible ver en esta tendencia un incremento de la 
movilidad profesional, algo que se hace especial-
mente patente en las últimas décadas.

la institución que más investigadores aporta es 
la Universidade de Santiago (48 investigadores), 
seguida por la Universidade do Porto (31) y por el 
CSIC (14). Un total de 47 autores han sido clasifi-
cados como ‘investigadores particulares’ al no haber 
constancia de su pertenencia a ninguna institución 
oficial en el momento de firmar sus trabajos (fig. 9). 
del mismo modo, no ha sido posible establecer el 
origen de diez autores españoles y seis portugueses, 
habiendo sido clasificados como ‘investigadores de 
procedencia no definida’.

teniendo en cuenta que algunos de los 283 autores 
han trabajado en más de una institución, y que éstas 
se encuentran en ocasiones en ubicaciones diferentes, 
contamos con un total de 299 registros para el análisis 
de las localidades (fig. 10). Santiago de Compostela 
es la localidad que ha aportado mayor número de in-
vestigadores (83 registros en el cómputo de los 299 
autores/institución); además de la Universidade de 
Santiago en la localidad se ubican o ubicaron entre 

la segunda mitad del siglo XX el número de auto-
res aumenta de forma significativa, algo que se hace 
patente en el incremento de publicaciones.

para el análisis de la coautoría se han eliminado 
de la muestra las recensiones y los debates. ambos 
introducen un sesgo: las recensiones por estar rea-
lizadas por un único autor (sólo una reseña publi-
cada en Gallaecia en 2000 tiene dos firmantes), los 
debates por agrupar a múltiples autores en torno a 
un tema de discusión sin que pueda considerarse 
un trabajo colectivo. esto deja un conjunto de 591 
trabajos del total de 632. el 72.9% (431) de ellos 
ha sido realizado por un solo autor. el 18.1% (107) 
resulta de la colaboración de dos autores, mientras 
que sólo el 6.8% (40) corresponde a trabajos firma-
dos por tres autores. En 13 trabajos (2.3%) firman 
cuatro o más autores, siendo nueve el máximo nú-
mero de autores registrado. así pues, el porcentaje 
de trabajos con más de un autor es del 27.1%. este 
porcentaje de coautoría es ligeramente inferior a al-
gunos publicados en otros estudios bibliométricos 
(e.g. 28.52% en rodríguez alcalde et al. 1993: 22; 
32.3% en rodríguez alcalde et al. 1996: 45).

la evolución de la coautoría por años se muestra 
en la figura 8. El primer artículo de la muestra con 
más de tres autores data de 1970. a partir del año 
2000 se observa un ligero descenso en el porcentaje 
de trabajos firmados por dos autores en favor de los 
trabajos individuales y de los trabajos firmados por 
tres autores.

En lo que respecta a la procedencia geográfica 
se han establecido dos niveles de análisis. por un 
lado, se han analizado las localidades en las que se 
ubican los centros de investigación a los que cada 
autor se adscribe; por otro lado, se han considerado 
los países que acogen a dichas instituciones. puesto 

Fig. 9.- Centros de procedencia de los autores. Fig. 10.- localidades de procedencia de los autores.
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lugo y ourense (11), barcelona (9), Guimarães (6), 
Coimbra, Sacavem y paris (5).

estas localidades se encuentran ubicadas en un 
total de 6 países. la mayoría de los autores/institu-
ción se ubican en españa (180, el 60.2% del total de 
299), mientras que los ubicados en portugal son casi 
exactamente la mitad (91, 30.4% del total). los otros 
países son Francia (16 registros, 5.4%), reino unido 
(9 registros, 3%), eeuu (2 registros, 0.7%) y méjico 
(1 registro, 0.3%). la presencia de este último se debe 
a la publicación de un artículo de p. bosch-Gimpera 
en la Revista de Guimarães durante su etapa como 
profesor en la Universidad Nacional Autónoma de 
México.

al margen de esta distribución nos interesa saber 
en qué medida la investigación regional se ha apo-
yado en la colaboración internacional y transfronteri-
za a la hora de abordar el objeto de estudio. Sólo 12 
trabajos están firmados por dos o más autores proce-
dentes de distintos países. Si descartamos los regis-
tros correspondientes a debates y recensiones (por las 
razones ya esgrimidas), estos 12 trabajos de coautoría 
internacional representan únicamente el 2% de la pro-
ducción. las colaboraciones implican a investigado-
res de españa y reino unido (4 trabajos), de portugal 
y Francia (3), de portugal y eeuu (1) y de españa y 
portugal (4). estos trabajos de colaboración hispano-
portuguesa representan únicamente el 0.67%; la gran 
mayoría de estas coautorías se fundamentan además 
en la caracterización arqueométrica de materiales y 
en la datación de yacimientos portugueses por labora-
torios españoles externos al noroeste, no siendo pro-

otros el Seminario de Estudos Galegos, el Instituto 
de Estudos Galegos Padre Sarmiento y varios centros 
de la Xunta de Galicia. le siguen la ciudad de porto 
con 37 (investigadores de la Universidade do Porto y 
Universidade Portucalense), la ciudad de pontevedra 
con 15 (Grupo de Arqueología-Alfredo García Alén, 
Museo de Pontevedra, Escola Superior de Conser-
vación e Restauración de Bens Culturais, etc.) y la 
ciudad de lisboa con 14 (Universidade de Lisboa, 
Serviços Geológicos de Portugal, Academia Portu-
guesa da Historia, Museu Nacional de Arqueologia, 
etc.). Siguen ciudades como a Coruña y madrid (13), 

Fig. 11.- Género.

Tabla 2.- tabla de contingencia con la distribución por género de los bloques temáticos. 
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su  género. un vistazo global al conjunto de datos 
daba, en efecto, la sensación de que la mujer estaba 
más presente en determinado tipo de temáticas. para 
verificar y objetivar esta impresión planteamos un 
test estadístico que nos permitiese comparar la orien-
tación principal de los trabajos respecto al sexo de 
los firmantes. Para eliminar el sesgo producido por 
la práctica ausencia de mujeres en fechas anteriores 
a 1970, este test se ha limitado al período 1970-2010. 
los porcentajes de trabajos sobre arqueología del 
paisaje, arqueometría, paleoambiente y los trabajos 
de revisión son algo superiores entre las mujeres (ta-
bla 2). entre los hombres predominan los estudios de 
Cronotipología, arte, datación absoluta y el conjunto 
de trabajos con otras temáticas minoritarias. las ma-
yores diferencias se dan en los estudios de cronoti-
pología (36.2% del total de firmas de los hombres, 
frente al 29.8% del total de firmas de las mujeres) y 
de paleoambiente (8.3% del total de firmas de las mu-
jeres, frente al 3.8% del total de firmas de hombres). 
el test de Chi2 de pearson para el conjunto de estas 
observaciones (Tabla 3) confirma que el modo en que 
las mujeres y los hombres se aproximan al estudio de 
la monumentalidad del noroeste es diferente, y que 
estas diferencias son estadísticamente significativas 
(p-valor/sig. asintótica 0.035, inferior al umbral esta-
dístico de 0.050).

3.4 Análisis regional

este apartado tiene por objetivo analizar qué regio-
nes han sido objeto de estudio preferente. La mayor 
parte de los trabajos (574, el 90.83% del total de 
632) tratan un único contexto geográfico, pudiendo 
ser éste de diversa escala (un municipio; un ámbito 
provincial; un ámbito nacional; un ámbito regional; 
un ámbito transnacional – noroeste, península ibé-
rica, fachada atlántica europea –). 31 trabajos (el 
4.90% del total de 632) estudian dos contextos, 15 
(2.38%) estudian tres y los restantes (12, el 1.89%) 
estudian más de 4 (hasta un máximo de 10). este 

piamente el resultado de una colaboración activa en 
proyectos de investigación transfronteriza. Al margen 
de esta escasa colaboración directa cabe preguntarse 
en qué medida los autores portugueses y españoles se 
han interesando por difundir sus investigaciones en 
los ámbitos académicos del país vecino. los autores 
afincados en España firman en un total de 523 traba-
jos; el 81.5% de esos trabajos aparecen en publica-
ciones con sede en españa, el 15.3% en publicacio-
nes portuguesas y el 3.2% restante en publicaciones 
británicas, francesas y belgas. Los autores afincados 
en Portugal firman casi exclusivamente en revistas o 
congresos con sede en su propio país (95% de un total 
de 322 trabajos); el porcentaje de firmas en publica-
ciones con sede en españa es sólo del 4.7%, mientras 
que una única firma aparece en medios con sede fuera 
de la Península (1 trabajo en una publicación france-
sa, el 0.3%).

terminaremos este apartado sobre autoría con un 
análisis del género. el 74.6% (211) del total de 283 
autores son hombres, mientras que las mujeres repre-
sentan el 24.7% (70). el 0.7% restante corresponde a 
firmas colectivas (Grupo de Estudos Arqueologicos 
do Porto; Grupo de Arqueoloxía da Terra de Tra-
sancos) que agrupan a miembros de ambos sexos. 
la introducción de la mujer en la investigación de la 
monumentalidad del noroeste es tardía, algo que pue-
de hacerse extensivo al conjunto de la investigación 
arqueológica en españa (díaz-andreu y Sanz Galle-
go 1994). la primera autora registrada en la muestra 
es maría pura lorenzana, que publica un trabajo en 
1930 junto con F. lópez Cuevillas y a. Fraguas Fra-
guas. Sólo tres mujeres más (rosalía polo en 1951, 
Sor lucila González en 1953 y margaret a. Smith en 
1955) firman con anterioridad a 1970. A partir de esta 
fecha se incrementa el número de autoras, si bien los 
porcentajes respecto a los hombres se mantienen en 
niveles bajos hasta la década de 2000 (fig. 11).

una de las cuestiones que nos interesaba analizar 
era si el modo de aproximación al objeto de estudio 
era similar entre los autores independientemente de 

Tabla 3.- resultado de la prueba de Chi2 para la distribución por género de los bloques temáticos.
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es posible definir un nivel de análisis regional más 
detallado; este tipo de localizaciones representa el 
32.1% del total de 760. limitándonos al subcon-
junto de escala intrarregional (502 ocurrencias, el 
67.9% restante) las provincias más estudiadas son 
las de a Coruña (objeto de estudio en 115 ocasio-
nes), pontevedra (81), porto (80) y lugo (78). Si-
guen las provincias de Vila real (40), ourense (38), 
Viana do Castelo (37), braga (17) y bragança (16).

los estudios sobre el norte de portugal (en es-
pecial sobre el distrito de Vila real) son clara-
mente predominantes hasta el segundo cuarto del 
siglo XX. a partir de ese momento se produce un 
aumento muy significativo en el estudio de las pro-
vincias gallegas (en un primer momento a Coruña 
y lugo, hasta 1950, y a continuación pontevedra 
hasta mediados de los años 1970). Con la expansión 
del número de trabajos a partir de 1980 se observa 
una mayor diversificación. Los estudios en el norte 
de portugal resurgen, encabezados por los trabajos 
en el distrito de porto. los últimos años de la in-
vestigación recogidos en la muestra (2001-2010) se 
caracterizan por un predominio de estudios sobre 
las provincias de A Coruña y Pontevedra; el por-
centaje de trabajos sobre Lugo se reduce de forma 
significativa (tendencia decreciente visible desde 
mediados del siglo XX), mientras que los de pon-
tevedra y Vila real se incrementan ligeramente. en 

último bloque de trabajos suele no obstante coin-
cidir con el análisis de subregiones de Galicia que 
agrupan a varios municipios, caso de la baixa li-
mia (ourense), terra Chá (lugo) o la península de 
barbanza (a Coruña). Veamos a continuación con 
un poco más de detalle la diversificación geográfica 
en función de las distintas escalas de aproximación 
al territorio.

Varios trabajos hacen referencia a varias zonas, 
por lo que el número de localidades tratadas supera 
al número de artículos; el resultado es de 760 áreas 
estudiadas en los 632 trabajos de la muestra. la mi-
tad de las zonas se ubican en Galicia (383, el 50.4% 
del total de 760), mientras que las zonas localizadas 
en el norte de portugal representan el 35.4% (269). 
el 7% (53) corresponde a áreas ubicadas a ambos 
lados de la frontera hispano-portuguesa tratadas 
de forma conjunta en los trabajos. El 2.9% (22) se 
refiere a contextos atlánticos en los que se incluye 
algún tipo de discusión sobre el noroeste ibérico. 
tres localizaciones (0.4%) no han podido ser iden-
tificadas a partir de los datos publicados.

El análisis de las provincias más estudiadas ofre-
ce datos interesantes sobre las áreas preferentes de 
investigación a escala intrarregional (fig. 12). Varios 
trabajos se centran en contextos generales (Fachada 
atlántica, península Ibérica, Noroeste, españa, por-
tugal, Galicia, norte de portugal) para los cuales no 

Fig. 12.- divisiones administrativas actuales: escala provincial.
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4. Discusión

4.1 Una lectura histórica

tanto en Galicia como en el del Norte de portugal 
el fenómeno de la monumentalidad se encuentra 
firmemente arraigado en la vida y en el imaginario 
colectivo de las sociedades de la región. durante la 
edad media y la edad moderna los monumentos 
forman parte del paisaje como marcos territoria-
les (e.g. martinón-torres 2001). al mismo tiempo 
aparecen leyendas y topónimos que los relacionan 
con el pueblo mítico de los ‘mouros’. los primeros 
intentos de comprensión histórica del fenómeno 
comienzan a finales del siglo XVIII con la llegada 
de las corrientes de pensamiento racionalista. en 
Galicia destaca la figura de Fray Martín Sarmien-
to (1695-1772). a mediados del siglo XIX, tal y 
como ocurre en otras regiones, las aproximacio-
nes de corte romanticista vinculan el fenómeno al 
mundo celta y hacen referencia a los ritos druídi-
cos a él asociados. Se produce una tendencia a la 
elaboración de volúmenes sobre la historia local o 
regional, entre ellas varias Historias de Galicia. 
autores como José Verea y aguiar, José Villaa-
mil, o Manuel Murguía refieren en sus trabajos el 
origen céltico de los monumentos. la Historia de 

este período no se registra ningún trabajo sobre las 
provincias de ourense, porto o bragança.

el peso de los dos núcleos que más investiga-
dores aportan (Santiago de Compostela y porto, v. 
apartado autoría) ha de ser tenido en cuenta a la 
hora de valorar el predominio de las investigaciones 
en la provincia de a Coruña y en la región de porto. 
Sin embargo, este localismo no basta para explicar 
la representatividad de las áreas objeto de estudio. 
por un lado, la importancia de conjuntos monumen-
tales de otras provincias como pontevedra y lugo 
hace que investigadores externos a ellas se intere-
sen por su estudio. por otro lado, conjuntos como 
los de aboboreira (porto) o barbanza (a Coruña) 
son lo suficientemente significativos como para 
haber atraído el interés de la investigación y haber 
sido objeto de un número importante de trabajos. el 
análisis de los municipios más estudiados corrobora 
esta impresión.

El municipio más frecuentemente estudiado es con 
50 ocurrencias el de baião (porto). le siguen Vila 
Pouca de Aguiar (16 ocurrencias; Vila Real), Ama-
rante (13; Porto), As Pontes de García Rodríguez (12; 
A Coruña), Vilalba (12; Lugo), Paredes de Coura (11; 
Viana do Castelo), Guimarães (10; Braga) y Vigo (10; 
pontevedra). el resto de localidades son objeto de es-
tudio en menos de nueve ocasiones (fig. 13).

Fig.13.- Frecuencia de estudio de cada municipio.
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a pesar de estas líneas dominantes (impulsadas 
desde ámbitos externos como madrid, barcelona 
o Lisboa) figuras como la de Federico Maciñeira 
(1870-1943) constituyen un magnífico ejemplo de 
renovación ‘desde dentro’. ajeno a los ámbitos es-
trictamente académicos, maciñeira destaca en el 
ámbito de la arqueología por su rigor empírico, 
por su trabajo de campo y por su visión de la rela-
ción entre los monumentos y la geografía. Quizás 
no sea exagerado decir que sus análisis sobre el 
emplazamiento de los conjuntos de túmulos pre-
sentan ciertas concordancias con la futura Arqueo-
logía del paisaje (e.g. maciñeira 1935).

la colaboración entre investigadores se observa 
tanto a nivel interno (gallegos-portugueses) como 
externo a la región. el caso más evidente de esta 
movilidad lo tenemos en la figura de F. Bouza-
brey, que visita bretaña en 1929 y 1933. aquí 
entra en contacto con Z. le rouzic (bouza-brey 
1943) y con el registro megalítico de la región de 
Carnac, cuyo estudio y restauración se habían in-
tensificado desde 1900 (López-Romero y Le Gall 
2008: 69-70). la existencia de este tipo de redes, 
pese a ser esenciales y pese a su relativa intensidad 
(martins 2010: 23-6), no se tradujo en una interna-
cionalización de los trabajos publicados; la gran 
mayoría de los autores siguieron firmando en soli-
tario y en medios regionales.

Además del descenso significativo en el número 
de trabajos en la década de 1930, la desaparición 
del gallego como idioma de publicación entre ese 
momento y mediados de la década de 1970 se ex-
plica por la reorganización completa del estado 
español como resultado de la Guerra Civil y la ins-
tauración de la dictadura franquista. A pesar de que 
el gallego había tenido poca representación en las 
décadas anteriores a 1930, la imposición del cas-
tellano como única lengua española dio al traste 
con la diversidad trilingüe del noroeste. la Guerra 
Civil puso igualmente fin a proyectos regionalistas 
de gran proyección como el Seminario de Estu-
dos Galegos, creado en 1923 (díaz-andreu 1997: 
407) y al que perteneció maría pura lorenzana, 
la primera mujer en la muestra que publica sobre 
monumentalidad. en el caso de portugal, donde 
frente al éxito de las iniciativas individuales las 
estructuras de investigación tuvieron problemas 
para consolidarse, se dio un ligero movimiento de 
renovación que supuso entre otras cosas la crea-
ción (1933) de la Junta Nacional de Escavações, 
Antiguidades e Numismática (martins 2009: 29). 
a pesar de que el desarrollo de la disciplina estuvo 
limitado por el sistema autoritario del Estado Novo 
(1933-1974; Jorge y Jorge 1995: 247) algunos au-
tores han subrayado el contraste entre la estabili-
dad política portuguesa desde los años 1920 y el 

Galicia de murguía, de 1865, es sin duda uno de 
los trabajos más destacados. el recurso a la exca-
vación arqueológica como método de obtención de 
información es por el contrario muy escaso en el 
noroeste si lo comparamos con otras regiones eu-
ropeas. el portugués Francisco martins Sarmento 
(1833-1899) destaca no obstante en este sentido. 
aunque su labor se centra en el mundo castreño, 
martins Sarmento llevó a cabo varias actuaciones 
sobre túmulos en braga y Viana do Castelo. el 
Museo de la Sociedade Martins Sarmento, funda-
do en 1885 en Guimarães, recogió las colecciones 
resultantes de su actividad. el éxito de la Socieda-
de debe mucho al hecho de que se tratase de una 
iniciativa privada con fines de desarrollo local, 
frente a iniciativas estatales (como el Museu do 
algarve instalado en lisboa en 1880) de encaje 
mucho más problemático (Fabião 1999: 111-13).

es aproximadamente en este punto en el que 
se sitúa el inicio de la muestra bibliométrica de 
nuestro trabajo. La producción científica denota 
que en estos momentos la actividad arqueológica 
es especialmente activa en áreas del norte de por-
tugal. Coincidiendo con los inicios de la revista 
O Archeólogo Português (1895), dirigida por José 
leite de Vasconcellos, personajes como Henrique 
botelho, José brenha o raphael rodrigues explo-
ran intensamente los monumentos de Vila real. la 
preocupación por el conocimiento y la preserva-
ción del registro están claramente presentes (ro-
drigues 1895: 346). la situación no escapa a los 
círculos científicos del momento, y algunos auto-
res gallegos se quejan del poco interés que des-
pierta el estudio de los túmulos en Galicia frente al 
desarrollo que éstos tienen en portugal (e.g. Váz-
quez Núñez 1901). a partir de la década de 1920 
la situación comienza a cambiar, algo que en la 
muestra queda reflejado por el inicio de los traba-
jos en las provincias de a Coruña y ourense. este 
punto de inflexión en la dinámica investigadora se 
oficializa entre 1922 y 1927 con la presencia de 
Hugo obermaier y luis pericot en Galicia. el tra-
bajo de ambos va a suponer un impulso importante 
para la introducción de metodologías y perspecti-
vas de investigación que se estaban dando en otras 
áreas peninsulares (armada-pita 2008).

el predominio de los estudios de cronotipología 
que observamos en la muestra tiene un referente 
fundamental en el estudio de Galicia y norte de 
portugal realizado por Georg leisner en 1938. Si 
bien el volumen no presenta grandes novedades 
desde el punto de vista del inventario de monu-
mentos, el análisis formal de las cámaras y la men-
ción a las manifestaciones pictóricas asociadas 
marcaron las líneas a seguir dentro de un programa 
de trabajo positivista.
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Se generalizan las excavaciones en área, lo que 
resultará esencial para la comprensión de la com-
plejidad del registro asociado a los monumentos.

el número de publicaciones se incrementa no-
tablemente, si bien por lo general se sigue privile-
giando el ámbito regional (revistas como Espacio, 
Tiempo y Forma, o Arqueologia-Porto).

el papel jugado por los museos provinciales es 
igualmente destacado. en Galicia, los museos de 
a Coruña, ourense, pontevedra y el museo vigués 
Quiñones de león contribuyen al incremento de las 
actividades de prospección, llevándose a cabo los 
primeros estudios polínicos  en contextos neolíticos 
(e.g. aira rodríguez y Guitián ojea 1984). la intro-
ducción en los años 1980 y 1990 de aproximaciones 
de corte más típicamente procesual y, poco después, 
postprocesual, supusieron un cambio sustancial en 
el tratamiento epistemológico y metodológico de la 
monumentalidad. los estudios paleoambientales se 
desarrollaron de forma progresiva, abarcando as-
pectos como las relaciones entre túmulos y medio 
geológico o el análisis de paleosuelos (e.g. martí-
nez-Cortizas y moares domínguez 1995).

la asunción de competencias autonómicas y la 
creación del Servicio de arqueoloxia de la direc-
ción Xeral de Patrimonio son igualmente factores 
de crecimiento de la investigación en Galicia (mar-
tínez díaz 2002). la aplicación de las normativas 
en prevención de impacto arqueológico ha contri-
buido a ampliar el número y tipo de registro cono-
cido. en Galicia los resultados de estas actuaciones 
se publican regularmente desde 2006 en forma de 
resúmenes (serie Actuacións Arqueolóxicas).

En los últimos años se han intensificado las inves-
tigaciones relacionadas con el estudio arqueométri-
co de los contextos monumentales en la región, en 
especial en lo relativo al estudio de la cerámica. 
Avances muy significativos se han producido igual-
mente en la contextualización cronológica del ‘arte 
megalítico’, así como en la consideración patrimo-
nial y puesta en valor de los conjuntos tumulares.

4.2 Una lectura transversal

más allá de esta lectura evolutiva de las investiga-
ciones apoyada en el análisis bibliométrico nos in-
teresa llevar a cabo una lectura más abstracta sobre 
el modo en que el estudio de la monumentalidad ha 
sido abordado en el noroeste.

Puede decirse que las posturas formalistas e his-
toricistas han sido las predominantes. el análisis 
del ‘objeto arqueológico’ como fuente primaria de 
información ha dirigido gran parte de la investiga-
ción, acompañado y luego en parte sustituido por un 
concepto de ‘yacimiento arqueológico’ muy limita-
do por lo general al estudio formal de las cámaras.

conflicto interno que supuso la guerra en España 
(Fabião 1999: 107).

tras la guerra la investigación retoma poco a 
poco su curso en Galicia. Se realizan varios traba-
jos de síntesis sobre el megalitismo gallego, des-
tacando los de F. lópez Cuevillas (1955) que se 
ocupó también de las manifestaciones gráficas aso-
ciadas a los monumentos (1943). la actividad de 
éste y otros investigadores se realiza desde el Ins-
tituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento que 
desde los años 40 va a impulsar la investigación 
arqueológica en Galicia.

El conflicto personal e institucional entre A.A. 
mendes Corrêa (Faculdade de Ciências da univer-
sidade do porto) y m. Heleno (Faculdade de letras 
de lisboa y conservador del museu etnológico) 
marcó una parte de la investigación en portugal 
desde 1933 hasta finales de los años 1950. Ambos 
compartían no obstante un discurso de justificación 
nacionalista (martins 2009) en el que el megalitis-
mo (imperio megalítico, Fabião 1999: 121) jugaba 
un papel importante. la investigación prehistórica 
debe por lo demás a Corrêa algunas de las más sig-
nificativas síntesis del momento (e.g. Corrêa 1947).

La fase de expansión en los estudios sobre mo-
numentalidad se da únicamente a partir de 1970, 
algo que coincide en el tiempo con el final de los 
regímenes autoritarios en ambos países. la histo-
riografía portuguesa ha acuñado el término renas-
cimento para este momento, siendo la idade de 
ouro (segunda mitad del siglo XIX) y la idade das 
trevas (c. segundo y tercer cuarto del siglo XX) 
los otros ejes de esta clasificación (Lemos 1987; v. 
Jorge y Jorge 1995). aunque esta segmentación es 
algo reduccionista hay que reconocer que sus tres 
fases son fácilmente identificables dentro de nues-
tra muestra.

el papel de los museos y centros de investiga-
ción cobra gran relevancia a partir de estos momen-
tos. la universidade de Santiago de Compostela 
(con la creación de una especialidad de prehistoria 
y arqueología, primera promoción de 1977-1978) 
y la universidade do porto van a resultar esenciales 
en la formación de arqueólogos. Se crean nuevos 
centros educativos como la universidade do minho 
con sede en braga (1973), la universidade portu-
calense (porto, 1986), la universidade de Coruña 
(1989) o la universidade de Vigo (1990). el incre-
mento en el número de profesionales va a traducir-
se en un aumento en el número de investigaciones. 
en estos momentos se producen importantes actua-
ciones en conjuntos como barbanza, parxubeira 
o bocelo, en Galicia,  o la Serra da aboboreira, 
en portugal, al tiempo que se avanza en el cono-
cimiento de la cultura material (Vázquez Varela 
1979; Fábregas Valcárce 1991).
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gicistas dominantes, al igual que trabajos de corte 
histórico-cultural perviven en las décadas de máxi-
mo desarrollo de la perspectiva de paisaje y en la 
actualidad.

teniendo esto presente, ¿cuáles son las tenden-
cias actuales en el estudio de la monumentalidad del 
noroeste y cuáles sus posibles puntos de desarrollo? 

Aunque la muestra analizada nos ofrece pocos 
datos sobre las dinámicas de la investigación en este 
inicio del siglo XXI, la consideración de las tenden-
cias más actuales en el estudio del fenómeno puede 
darnos algunas pautas de lectura de las mismas.

Si como acabamos de ver los conceptos de ‘ob-
jeto arqueológico’, ‘yacimiento arqueológico’ y 
‘paisaje arqueológico’ han dominado el estudio de 
la monumentalidad en la región, en la última dé-
cada se observa una tendencia a la consolidación 
de una perspectiva de ‘patrimonio’. en la muestra 
analizada esta perspectiva se traduce en una serie 
de trabajos recientes sobre consolidación y puesta 
en valor entre los que destacan la conservación de 
pinturas y la musealización de yacimientos como 
dombate o Forno dos mouros. muy lejos del con-
cepto decimonónico de ‘monumentos históricos’ 
(Swenson 2006) es ésta una visión que radica en 
los cambios operados en torno a la década de 1990 
(Criado boado 1996: 16) y que hace hincapié en 
el valor socioeconómico, en la divulgación o en la 
multivocalidad como modos complementarios de 
aproximación y preservación de su objeto de estu-
dio.

Frente a la multidisciplinaridad que caracterizó 
a varias de las intervenciones de 1980-1990, el reto 
de esta perspectiva ha de ser lograr la imbricación 
de todas las partes para alcanzar una auténtica mira-
da interdisciplinar al objeto de estudio. esto supone 
superar algunas de las herencias más fuertemente 
arraigadas del paradigma histórico-cultural, poner 
al servicio de la interpretación global del fenómeno 
el conjunto de conocimientos y herramientas que se 
encuentran a nuestra disposición, y garantizar unas 
adecuadas medidas para su gestión sostenible. en el 
plano más estrictamente metodológico esta perspec-
tiva implica la apertura disciplinar de los estudios 
sobre monumentalidad a otros ámbitos del conoci-
miento, así como la intensificación de la colabora-
ción activa con especialistas procedentes de dichas 
áreas. esto se hace especialmente necesario en el 
caso de la arqueometría (e.g. montero ruiz et al. 
2007). algunas iniciativas han servido muy recien-
temente para dinamizar este tipo de estudios y su 
interpretación social en el noroeste ibérico (prieto 
martínez et al. 2008; Pétrequin et al. 2012). en esta 
línea, el empleo de métodos de datación absoluta 
alternativos al radiocarbono para la comprensión 
de los procesos constructivos y postdeposicionales 

El problema de la focalización en el objeto ha 
sido que ésta se ha reducido fundamentalmente a 
una descripción y un encuadre cronológico del mis-
mo, estando generalmente desprovista de profundi-
dad interpretativa. un ejemplo de esto lo tenemos 
en el uso de patrones cronotipológicos externos al 
noroeste para ubicar determinados elementos de 
la cultura material. así, el empleo del concepto 
de Calcolítico ha generado un debate en el que las 
características sociales y económicas de las socie-
dades estudiadas han jugado un papel secundario 
frente a los aspectos formales y cronológicos que 
denotaba determinado tipo de objeto.

el estudio de los monumentos ha reproducido 
esta postura, haciendo del yacimiento un lugar cen-
tral del discurso que necesitaba ser clasificado for-
mal y cronológicamente. el análisis de las cámaras 
y corredores adquiere de este modo un innegable 
protagonismo en el que los modelos de referencia 
proceden inicialmente de áreas alejadas como el 
alentejo o andalucía. Sólo en momentos recientes 
este concepto de yacimiento se amplía con la toma 
de conciencia de la complejidad de las estructuras 
tumulares y con la puesta en perspectiva de éstas 
como elementos integrantes de un espacio geográfi-
co y cultural igualmente complejo.

la adopción de una perspectiva de ‘paisaje ar-
queológico’ implica un importante punto de ruptu-
ra con las posturas formalistas. Sin dejar de lado 
el análisis de la cultura material y las arquitecturas, 
el yacimiento es considerado desde una perspecti-
va multidimensional en la que la interrelación entre 
sus distintos elementos y su contexto espacial son la 
base de su interpretación. Se lleva a cabo una reva-
lorización de la estructura del túmulo como fuente 
de información, se introduce el análisis estratigráfi-
co, se discute la existencia de túmulos sin cámaras 
ortostáticas, se analiza la frecuentación de los yaci-
mientos en distintas épocas, se interpretan los patro-
nes de localización de los túmulos en su entorno y 
contexto paleoambiental, se afronta el problema de 
la escasa visibilidad de los lugares de hábitat y su 
relación con los monumentos. pese a que esta pers-
pectiva se realiza en la región tanto desde postu-
lados de corte procesual como postprocesual, cabe 
destacar la contribución de la aproximación estruc-
turalista al establecimiento de un modelo interpre-
tativo sobre la monumentalidad atlántica (Criado 
boado 1989).

Si bien tanto la perspectiva formalista como la 
de paisaje encuentran su máxima representatividad 
en momentos concretos, ambas pueden identificar-
se a lo largo de la historia de la investigación de 
la región y coexisten a lo largo del tiempo. así, la 
perspectiva de F. maciñeira en la primera mitad del 
siglo XX contrasta con las aproximaciones tipolo-
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estancamiento a inicios del siglo XX, momento en el 
que la investigación en Galicia toma el relevo apo-
yada (entre otras cosas) por un mejor afianzamiento 
de las estructuras de investigación en españa. ambas 
regiones sufren el peso de los regímenes autoritarios 
que se dan en españa y portugal hasta la década de 
1970; una de las consecuencias más visibles de esta 
fase es la desaparición del gallego como idioma de 
comunicación científica.

A pesar de la proximidad geográfica y de las dis-
tintas problemáticas comunes la investigación ha 
traspasado en pocas ocasiones las actuales fronteras 
administrativas. es cierto que la relación entre in-
vestigadores gallegos y portugueses ha sido activa 
en distintas fases del período analizado, pero ésta 
ha sido más (in)formativa que realmente colabora-
tiva. escasean los trabajos en coautoría y de estudio 
transfronterizo de la región. Esta tendencia encuentra 
parte de su explicación en el relativo localismo de 
la investigación (sobre el concepto de localismo v. 
rodríguez alcalde et al. 1996, 56). existe localismo 
puesto que muchos trabajos se centran en yacimien-
tos o conjuntos muy concretos (limitados geográfica-
mente a determinados municipios o comarcas), áreas 
aledañas como el oeste de Asturias apenas forman 
parte de las discusiones, se privilegian las revistas 
locales o regionales, y se observa un muy bajo índi-
ce de difusión internacional de la investigación. Este 
localismo es sin embargo relativo, puesto que existen 
toda una serie de trabajos de síntesis que denotan una 
voluntad de generalización del objeto estudiado; es-
tas síntesis son de dos tipos: ‘internas’ (que tratan el 
fenómeno en una parte o en la totalidad del noroeste) 
o ‘externas’ (que tratan el contexto del noroeste en 
el marco de síntesis más amplias sobre la prehistoria 
peninsular, portuguesa, española o atlántica).

el desarrollo de los estudios de prehistoria y ar-
queología en la región a partir de 1980 y 1990 debe 
mucho a los estudios sobre monumentalidad. los 
trabajos en áreas como aboboreira, barbanza o bo-
celo fueron el vector de gran parte de la renovación 
teórico-metodológica que se operó en la región. la 
presencia de la mujer en la investigación (enorme-
mente escasa hasta ese momento) se hizo entonces 
más patente. Como dato destacado se observa una 
diferencia en el tipo de temáticas abordadas por am-
bos sexos, algo que ha sido aquí modelizado con el 
estudio estadístico de la orientación de los trabajos.

tras el descenso en la intensidad de la investiga-
ción que observamos a partir de la década de 2000 
queda por ver si las líneas de desarrollo esbozadas 
al final del trabajo llegan finalmente a consolidarse. 
la situación socioeconómica y de investigación que 
atraviesan portugal y españa nos hace preguntarnos 
si no estaremos más bien entrando en una nova idade 
das trevas.

relacionados con los monumentos está dando resul-
tados en otras áreas de la fachada atlántica europea 
(Scarre 2011; v. lópez-romero 2011).

en el plano de la implementación esta labor pasa 
igualmente por redefinir los contextos de estudio. 
Como ha quedado de manifiesto a lo largo del pre-
sente trabajo el fenómeno de la monumentalidad en 
el noroeste es esencialmente tumular y predomina 
en contextos de interior. Como también es sabido, 
el medio edafológico que predomina en dichos con-
textos no favorece la preservación de macrorestos 
de materia orgánica, con las implicaciones que esto 
tiene para la valoración de los aspectos funerarios, 
paleobiológicos, antropológicos e incluso genéticos 
vinculados a la monumentalidad. es evidente que 
estos condicionantes de carácter tafonónico han im-
pedido el conocimiento de estos aspectos en el no-
roeste frente a otras regiones como la Estremadura 
portuguesa, la Meseta o Andalucía; pero no es me-
nos cierto que la búsqueda de contextos alternativos 
capaces de proporcionar esa información cualitativa 
deficitaria en la región no ha sido en absoluto explo-
rada. el descubrimiento de nuevos monumentos en 
el pequeño islote de Guidoiro areoso (rey García 
y Vilaseco Vázquez 2012), en Galicia, o casos del 
norte de Portugal como la Mamoa de Chafé (Silva y 
Marques 1986) nos hacen reflexionar sobre la exis-
tencia de un contexto litoral para la monumentalidad 
que, aunque quizás minoritario, puede aportar datos 
enormemente relevantes en razón de su adecuación 
para la preservación de macrorestos orgánicos. del 
mismo modo, las investigaciones sobre las ocupacio-
nes en cueva han permitido identificar restos de ente-
rramientos en Valdavara I (becerreá, lugo) y en pala 
da Vella (Rubiá, Ourense) que cabe situar a finales 
del IV milenio bC (Vaquero rodríguez et al. 2009; 
Fernández Rodríguez y Villar Quinteiro 2003); en el 
caso de la primera el hallazgo de dientes y falanges 
podría evidenciar, según los investigadores, un epi-
sodio de manipulación de los restos humanos, algo 
que encajaría con el modo de tratamiento de los indi-
viduos en contextos tumulares que conocemos para 
otras áreas peninsulares y atlánticas.

5. Conclusión

la investigación sobre la monumentalidad en el no-
roeste ibérico no escapa a lo que ha sido la historia 
de la disciplina a nivel peninsular, si bien presenta 
algunas líneas de fuerza propias que merecen ser te-
nidas en cuenta.

La producción científica reflejada a través del 
análisis bibliométrico marca una serie de pulsos cla-
ramente identificables. El inicial desarrollo de los 
trabajos en la región norte de portugal da paso a un 
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