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Introducción

HACER UN LIBRO QUE RECOJA la historia de Galicia a
través de cincuenta lugares es una empresa difícil.
No porque no haya tantos enclaves dignos de con-

densar esa historia, sino por todo lo contrario, porque es
tan rico el patrimonio arqueológico, histórico, etnográfico y
artístico de esta tierra que se convierte en misión muy com-
plicada escoger tan solo cincuenta de esos lugares fascinan-
tes que salpican y ennoblecen nuestra geografía. Así que los
rincones que aquí ilustramos son solo una diminuta muestra
de todo ese valioso patrimonio material que, a su vez, no
deja de ser la punta de un gigantesco iceberg conformado
por nuestro patrimonio inmaterial, ese sí inconmensurable,
y al que también he querido dar cabida en esta obra a través
de los mitos y leyendas que atesoran algunos de los enclaves
que iremos descubriendo en las páginas de este libro.

Los criterios a la hora de elegir los lugares aquí reunidos
han sido diversos. Unas veces ha primado lo representativo
del lugar o su valor arqueológico, etnográfico o artístico;
otras han sido escogidos por la importancia o relevancia his-
tórica de los sucesos allí acontecidos. Por último, no faltan
tampoco lugares incluidos en este trabajo en base a criterios
meramente subjetivos: por su belleza, por su potencia escé-
nica o por simple predilección del que esto escribe. En todo
caso, todos ellos son lugares de indiscutible importancia
para entender la historia y la cultura de Galicia.

El lector podrá comprobar que hay periodos de la histo-
ria que son más fáciles de asociar a un enclave determinado.
No resultará muy complicado hablar del megalitismo y visi-
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tar a través del libro alguno de los 7.000 megalitos gallegos,
acercarnos a la Edad del Bronce gracias a las miles de esta-
ciones de arte rupestre o viajar por la Edad del Hierro a tra-
vés de alguno de los 5.000 castros de Galicia. Otras veces,
por el contrario, resultará más dificultoso asignar un lugar
concreto a un periodo o episodio histórico. 

Es posible que haya lectores que echen en falta lugares de
la importancia de la ciudad santa de Santiago de Compostela
y su catedral, por ejemplo, o que noten la ausencia de famo-
sos monasterios, castillos o monumentos. Como he dicho,
este libro es solo una pequeña muestra de nuestros tesoros
patrimoniales y, en ocasiones, he preferido sacrificar alguno
de esos lugares más ilustres y bien conocidos y documentados
para dar cabida a otros enclaves menos conocidos por el gran
público, pero igualmente importantes y dignos de conocer.
Tampoco he intentado hacer un reparto equitativo por pro-
vincias, pues la división de Galicia en cuatro provincias es un
artificio administrativo relativamente reciente, que distorsio-
na la visión antropológica o histórica que podamos tener
sobre el territorio gallego, donde las comarcas –o, a menor
escala, las parroquias–, conforman las divisiones administrati-
vas e identitarias realmente relevantes. 

El libro que tiene en sus manos presenta además otra com-
plicación y es que, en realidad, se trata de dos libros en uno.
Por una parte es una guía de viaje con la que conocer y poder
visitar algunos de los lugares históricos más importantes de
Galicia. Pero, por otro lado, se trata de un libro de historia, un
libro que pretende, de una forma muy breve, asequible y
amena, hacer un rápido recorrido por los episodios y épocas
históricas más significativas de un territorio que ya los romanos
dieron en llamar Gallaecia. Para ello he ido salpimentando el
libro con pequeñas notas o apuntes sobre algunos periodos de
la historia de Galicia que considero de interés para entender y
contextualizar algunos de los lugares que aquí se proponen
para visitar. En otros casos, la propia historia de los monumen-
tos nos servirá para explicar y conocer el contexto temporal
que corresponde, y periodos y aconteceres de nuestro pasado
realmente relevantes.

Por las páginas del libro irán desfilando, entre otros mo-
mentos históricos, los hábitats de los primeros humanos mo-
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dernos que poblaron Galicia en el Paleolítico Superior, los
primeros monumentos megalíticos del neolítico, el arte ru-
pestre de la Edad del Bronce, las ciudades de la Edad del
Hierro y su cultura, la conquista romana de Gallaecia, la lle-
gada del cristianismo, la constitución del reino suevo, los ata-
ques vikingos a las costas gallegas, las consecuencias de la
guerra entre Pedro I El Cruel y Enrique de Trastámara, la
convulsa Edad Media con sus disputas de poder entre nobles
y el clero, las Guerras Irmandiñas, las luchas por la corona de
Castilla entre Isabel y Juana la Beltraneja (con las consecuen-
cias que eso tuvo para la nobleza gallega), el reinado de los
Reyes Católicos, el descubrimiento de América, la Guerras de
Restauración contra Portugal, la Guerra de Sucesión española
o la Guerra de Independencia contra el francés, para finali-
zar en la cruel y genocida Guerra Civil española.

En todo caso, este recorrido por la geografía de Galicia
nos servirá como excusa para repasar de forma concisa su
larga historia o, si lo prefieren, la historia nos servirá para co-
nocer un territorio fascinante a través de sus monumentos y
del legado que el tiempo y los hombres fueron dejando sobre
este solar milenario que para unos fue el fin de la Tierra y
para otros el centro de un mundo atlántico aún por desvelar
en toda su magnitud.

Por último, aunque es algo obvio y de sentido común, no
está de más recordar que todos estos lugares históricos, ar-
queológicos o etnográficos deben ser visitados con el debido
respeto y civismo, para que esta valiosa herencia que hemos
recibido de nuestros antepasados pueda ser igualmente lega-
da a las futuras generaciones. Es por ello que se debe ser es-
pecialmente cuidadoso en la visita a los lugares arqueológi-
cos, evitando pisar encima de los petroglifos o remarcarlos
con tiza o cualquier otro material, absteniéndose de caminar
sobre los muros de las construcciones en los castros o de su-
birse encima de los megalitos y, en general, evitando causar
cualquier alteración o destrucción de estos yacimientos. Por
supuesto, como es lógico, también está prohibido llevarse
cualquier resto o elemento de un yacimiento arqueológico o
monumento histórico-artístico. Hechas las advertencias perti-
nentes, comencemos, pues, el viaje.
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SI BIEN HOY EN DÍA LOS ESTUDIOS sobre el Paleolítico galle-
go han avanzado mucho gracias al hallazgo y análisis de
nuevos yacimientos de gran importancia, el descubri-

miento de la Cova da Valiña fue un hecho de gran relevancia,
pues no en vano era el primer yacimiento en el que estaba re-
presentado el inicio del Paleolítico Superior en Galicia.

La Cova da Valiña sigue siendo hoy un hito entre los yaci-
mientos arqueológicos de nuestra prehistoria. Fue el primer
yacimiento paleolítico gallego localizado en una cueva en ser
sometido a una investigación arqueológica sistemática, así que
podemos considerarlo el precedente más destacado de las ex-
cavaciones en cuevas paleolíticas que se realizan en la actuali-
dad en varias grutas de las sierras orientales lucenses. Uno de
estos yacimientos es el de Cova de Eirós, en Triacastela, que
ha revelado la primera presencia de humanos modernos en
Galicia. Este yacimiento de Triacastela se ha convertido en el
primer yacimiento gallego de la cultura auriñaciense y tam-
bién en la primera huella comprobada de la presencia del
hombre de Cromañón en Galicia.

La Cova da Valiña fue descubierta en 1965 de forma ca-
sual, en el transcurso de los trabajos de extracción de piedra
caliza para la obtención de cal en una cantera del municipio
de Castroverde. Las voladuras con dinamita provocaron la
destrucción de la entrada y primeros metros de la cueva, pero
también sacaron a la luz aquel increíble tesoro del pasado. Su
descubridor y primer divulgador fue Darío Trashorras, quien
entregó al director del Museo Provincial de Lugo, Manuel
Vázquez Seijas, una buena muestra de artefactos y huesos ha-
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llados en la cavidad. Entre los restos encontrados en este pri-
mer momento había azagayas –pequeñas lanzas o dardos– ta-
lladas en astas de cérvidos y fragmentos de fósiles de diversas
especies animales: osos de las cavernas, osos pardos, hienas,
renos, zorros, ciervos, corzos, jabalíes o caballos.

En el transcurso de las tres campañas arqueológicas lleva-
das a cabo en la cueva durante los años 1987-89 por el equi-
po de los doctores César Llana y María José Soto –en el que
trabajaban arqueólogos, paleontólogos y edafólogos–, se re-
cuperaron diversos instrumentos líticos, una punta de azaga-
ya y numerosos huesos. En total, 130 piezas correspondientes
a lascas, soportes de tipo laminar, núcleos, fragmentos natu-
rales y esquirlas. Las herramientas líticas identificadas eran
buriles, raederas, denticulados, raspadores, puntas, perfora-
dores y cuchillos de dorso, y han sido clasificados inicialmen-
te dentro de la industria Châtelperroniense, aunque hay dis-
cusión sobre esta clasificación.

Además de la industria lítica –realizada sobre todo en cuar-
zo, esquisto, calizas y en menor medida en sílex–, se hallaron
también unos 222 restos pertenecientes a grandes mamíferos,
entre ellos rinocerontes, liebres o incluso una hiena. Todos
estos objetos están depositados hoy en el Museo de Prehistoria
e Arqueoloxía de Vilalba y en el Museo Provincial de Lugo.

Un tesoro arqueológico en una mina de cal

La Cova da Valiña se encuentra semioculta por la vegeta-
ción en las faldas del monte da Croa, en Bolaño. Su entrada
actual –pues la original fue destruida– se encuentra en la
pared de una vieja cantera de cal, al fondo de una gran de-
presión del terreno fruto de los trabajos de explotación mine-
ra. Lo que hoy queda de la cueva es un corredor calizo de
unas decenas de metros, de una altura que impide caminar
erguido y que acaba estrechándose y taponándose por la acu-
mulación de escombros.

Las excavaciones arqueológicas revelaron interesantes
datos no solo sobre la forma de vida en el Paleolítico Superior,
sino también sobre el clima y el hábitat de esa época en el te-
rritorio que hoy es Galicia. El estudio sedimentológico y los
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análisis de polen revelaron que en el momento de habitación
de la cueva existía en el contorno un paisaje de bosque pobla-
do por pinos, abedules, robles y castaños, además de praderas
de gramíneas y zonas de matorral. Este tipo de vegetación
sería propio de un clima más frío que el actual pero sin llegar
a ser extremo. Los restos óseos aparecidos pertenecen a una
fauna propia de climas templados y húmedos donde abundan
los corzos, jabalíes, rinocerontes de Merck o castores, además
de otros animales que se adaptan a diferentes climas, como
pueden ser el oso de las cavernas, el lobo, la hiena, el zorro, la
marta, el caballo, el bisonte o el ciervo. En cuanto al hábitat, la
misma fauna nos remite a un paisaje que combina lo boscoso
con las praderas y con abundante presencia de cursos de agua. 

Esta diversidad de fauna sin que existan restos de una espe-
cie claramente dominante sobre las demás, ha hecho pensar a
los investigadores que la comunidad humana que vivió allí no
era de cazadores especializados, sino más bien de “oportunis-
tas” que aprovechaban todo tipo de carnes y el aporte proteico
que les ofrecía el medio en el que habitaban.

17
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Gracias a todos estos datos arqueológicos, climáticos, fau-
nísticos, paleobotánicos, etc. llegamos a la conclusión de que
la ocupación humana en la Cova da Valiña coincidió con el
periodo Interestadial Würmiense, es decir, un momento in-
mediatamente anterior al comienzo de los grandes fríos de la
segunda glaciación Würm. Según las pruebas de carbono 14
realizadas a los restos hallados en la cueva, hablamos de una
cronología de hace aproximadamente 34.800 años.

¿Lo sabías?

Uno de los yacimientos paleolíticos más famosos de
Galicia fue el de As Gándaras de Budiño, excavado en 1963
por el ilustre paleontólogo Emiliano Aguirre, promotor del
yacimiento de Atapuerca. Desde ese momento se han descu-
bierto en Galicia más de 250 enclaves paleolíticos, y cada
poco tiempo se producen nuevos hallazgos, como los especta-
culares yacimientos de Arbo, estudiados por el Instituto de
Estudos Miñoranos con la colaboración de la Universidade
de Vigo, y donde se han localizado numerosos instrumentos
líticos de 250.000 años de antigüedad y correspondientes al
Homo heidelbergensis, que pobló Europa occidental en el
Paleolítico Inferior. Algunos yacimientos, como el de O
Cabrón, tienen incluso una antigüedad de entre 250.000 y
500.000 años. Estos yacimientos de Arbo, con más de 5.000
piezas encontradas hasta la fecha, son posiblemente los más
importantes del Paleolítico Inferior en Galicia.

Entre las cuevas con restos paleolíticos podemos citar las
Covas de Valdavara I y II, en Becerreá. Descubiertas a finales
de los años 50 del siglo pasado, en ellas aparecieron herra-
mientas datadas en el Paleolítico Superior y cuentas realiza-
das sobre conchas de dentalium –colmillos de mar–, que po-
drían haber formado parte de un collar. En la campaña del
año 2012, los arqueólogos encontraron un diente humano de
hace 17.000 años, lo que lo convierte en el fósil de Homo sa-
piens más antiguo encontrado en Galicia. En el municipio de
Quiroga encontramos otra interesante gruta, la Cova do Oso,
donde en el año 2007 se localizaron medio centenar de pie-
zas correspondientes al Paleolítico Inferior y Medio.
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Por último, no podemos dejar de mencionar la Cova
Eirós, ocupada desde el Paleolítico Medio y en la que se han
recuperado herramientas musterienses asociadas a los nean-
dertales. Las últimas dataciones de los artefactos encontrados
confirman una antigüedad de 118.000 años. Sin embargo,
quizá lo más destacable de Cova Eirós sea que en el año 2011
se hallaron en su interior las primeras pinturas y grabados ru-
pestres del paleolítico encontrados en una cueva gallega. Las
pinturas están realizadas con carbón vegetal y representan si-
luetas de animales (bóvidos y un caballo) y líneas de puntos y
marcas. Los grabados representan también animales. Estos
motivos tienen una antigüedad de unos 30.000 años. En el
2013 se encontró otra decena más de motivos artísticos, con
una cronología que abarca desde los 20.000 años a.C. hasta la
Edad Media.

Localización: 

En la falda del Monte da Croa o castro de Bolaño, A
Valiña-Montecubeiro, parroquia de Santa Baia de Bolaño,
Castroverde (Lugo).

43° 2’ 42.55’’ N – 07° 20’ 7.26’’ O
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