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3 6. Nuevas perspectivas metodolÓgicas en la documentación y
estudio y en la conservación del arte rupestre del arco mediterráneo

Rafael Martínez Valle - Pere Miquel Guillem Calatayud
Area d'ArqueoLogia iPaleo¡to ogia de l'nstitutVa enciá cle ConservaclÓ iRestauractó
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F¡gura 1. Dlstr¡bución de os pr rc paLes corr-lun'ios cie al-ie rt pestre en el rrundo

lntroducción

El térr¡inc¡ artc rLtpeslre se reficre ¿r las rnenjfést¿cjones :trtísticas
realizecl¿rs solrre so1-tor'te rocoso Glot¡es, 2005: 15) Esta clef,nj-

cicln clebe lLn4rliarse I cltriqttlcl-gr'afír ejccntadlL sollle rocils. con

inclepenclcnci:r clc qlte firere relLlizacl'.r por motir-acione s artísticas.
r-cligiosas. sintbó1icas o cle cttalc¡.ricr otLa írckrle

El :utc t'Lrpesfre es Ltrl:l ¡lanifcstectón rtnrr-els¿rl clLlc \c L'\tic11-

cle r 1o largo cle los cjnco continet-rtes l-n:r t-xpresión cognosclitir a

Iigecla r le ontogeni:r cle nncstt:t cspecic. flc-tntr-t sctPiens. qllc- se

eltcncLiri por el plencia Tietrlr en le rleclicla cn qtlc Io fitil'rLc¡s

cokrnizr.r-icio (Frg 1)

l1 :rrrt r-r-iltestrc se tealizó sobrc las paiecles clc las car-icleclcs cr

'.Lhrigo: crr grencles'oloqrLes i'.'n stLperficies pétrees ltl lrr-c li1¡re

E¡Io: i()llarftL'. lll',rl slrfl iclo cJ plso clel trcllllo \ slls t ()ll\e'--LlcllLi't\:

l:L:Llt.-r:Lcror-i O cle.tl'rtccion c'Le l-tLllleroscls corljllntos- pol lo cltLe sc

pirec1e lñrr':ii t¡-rt r-io toclos los p'.rnelcs con lr:rniféstlcrtlncs '.utís-

ticas qrrc sc ptLclicron rc:'LlizrrL hrn llcgaclo :L nlLesiros clíes (Fig 2)

El xrte rupestrc fl-te lealizaclo rnecliante LLr núrlero I I 
': 

l -:

de técnicas como la pintura, los grabados o Ia escultura, r -
clesarrollado numerosos estilos que reflejan las condiciones
les en 1as que se fue elaborando (Shanks y Ti11ey, 1987:14) (Fis .

Arte rupestre del arco mediterréneo

Bajo esta denominación incluimos 1os conjuntos de arte

tre cornprentlidos en el territolio clelirnitado entre las sier:- -

prepirineo c1e Huesca -v Anclalucía oriental Un espacio '-1

por ríos que vierten al Meditelráneo donde se localizan más -'
millal de conjuntos lllpestres pertenecientes a dos grancle s

¿rltísticosr arte p:r1eolítico (30 000-10.C00 bp) r' arte Dt '\l¡l'1 :

(10.000-4000 bp), en el que se inclu1'en los estilos \lrrr r.t -

tico, Levantino y Esqr-remático
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Figura 2. Alteración del arte rupestre por precipitación de carbonatos en el
Abric de Pinós (Benissa, Allcante).

Figura 4. Altam¡ra (Santillana del Mar, Santanded Bisonte hembra, super-
cuesto a parte anterior de otro bisonte y signos geométricos de la sala de os
oolícromos, según Breuily Obermaier, 1935

El descubrimiento de los primeros coniuntos se produio a
finales del siglo XIX y su estudio no escapa ala dinámíca científica
de principios del siglo XX, momento en el que se está forjando la
consolidación de los estudios prehistóricos en e1 Estado Español.
En este transcurso se desarrollan algunos episodios que sacuden
y aceleran.el proceso de investigación. En 7902 la comunidad
científlca admite por primera vez la antigüedad de las pinturas
de Altamira que Marcelino Sanz de Sautuola había descubierto en
1879 (Fig. 4). Este acontecimiento abre las puertas alhallazgoy a
Ia documentación de nuevos conjuntos de arte rupestre prehistó-
rico. De hecho, en 1903 Juan Cabré descubrió 1a Roca dels Moros
de Calpará (Creta. Teruel) (Fig. 5) en Io que se considera el descu-
brimiento de1 primer conjunto de pintura levantina, aunque años
antes, en 1885 Marconell citara 1os toros del Prado del Navazo
en Albarracín. En cualquier caso será a partir de 1903 cuando se
sucedan los hallazgos de forma más continuada. Y es a partir de

Figura 3. Mujer orientada hacia la izquierda del Abric Centeiles (Albocásser
Castellón)

Figura 5. La Roca dels Moros de Calpatá (Creta, Teruel) (Calco según Breuil
y Cabré,1909)

este momento cuando se incrementa de forma considerablemente
el número de conjuntos de arte rupestre, proceso todavía abierto.
No es el momento de trazar un detallado inventario de los hallaz-
gos, simplemente reseñaremos algunos de 1os principales aconte-
cimientos que se suceden en más de un siglo de descubrimientos.

Los años sesenta vienen marcados por la realización de las
primeras síntesis; la de Pilar Acosta para el Arte Esquemático
(Acosta, 1968) y la de Antonio Beltrán par^ eI Levantino (Beltrán,
1968), ambos trabajos suponen el primer inventario de los conjun-
tos de arte postpaleolítico y al mismo tiempo representan comple-
tas síntesis de sus contenidos y signiñcado.

Entre los últimos descubrimientos destaca elhallazgo en 1980
por parte del Dr. Mauro Hernández y el Centre d'Estudis Contes-
tans del conjunto de abrigos que se agrupan bajo el nombre de
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Figura 6. Localización de
sierras de Al¡cante

Figura 8. Distribución del arte rupestre en el Arco l\4editerráneo de la PenÍn-

sula lbérica

Arte Macroesquemático (Hetná¡dez P&ez, L983) (Fig 6)' No

menos sorprendente y excepcional resulta la localización de un
Arte Macroesquemático mueble en las cerámicas cardiales (Martí

yHernánclez,1988). De hecho, ambos sucesos y la superposición
de pinturas levantinas sobre motivos macroesquemáticos marcan

la discusión cientíñca que actualmente se desarrolla sobre la
cronología relativa de los estilos postpaleolíticos en el arco medi-

terráneo (Fig. 7).
De forma patalela al desarrollo de las investigaciones, en los

años ochenta se produce un incremento de Ia conciencia social

sobre el valor de este patrimonio, que tuvo su expresión en el

Figura 7. Cerámica cardla del NeolÍtico antiguo con mot¡vo antropomorr' -
dob e "Y" (foto tomada de Hernéndez,2005:320)

campo juríc1ico La Ley c1e Patrimonio Histórico Españo1 prou-t''

gada e1 año 1985, establece en su artícu1o 40,2 que qued!1'

cleclarados Bienes tle Intetés Cultural' por ministerio cJe esta I'
Ias ctLeur¡s abri.qos 1t lugares que contengan manÜ¿staciones "'
arte ru.Pestre

En este marco de revalorización, el año 199i, It Generalrt

Valenclana junto con las Comuniclades Autónomas de Catahrr-

Ar'agón. Castilla 1a Manch'¿ Murcia y Anclalttcía, proprtsicrorr

inclusión clel Arte Rupestre del Arco Mediterráneo en la iista i--'

Patrimonio Munclial (Fig B) Los argumentos a favor de su inc'

por'.rción a esta lista fueron la fragilidad c1e estas manifestacior'-
artíst1cas, stt valor documental, el valor de los paisajes cn 1os c-''
se conserva y su conterto social

El año 1998 el Comité cle Patrin-ronio Nlunclial reunido -'
Kyoto deciclía incluir e1 Arte Rupestre del Arco Mediterráneo clt

Penínsu1a Ibérica en la Lista c1e Patrimonio Mundial (Fig 9)

El arte rupestre ciel arcr¡ meditetáneo de la PenínstLla ibér:' '

constitt,rye el coniunto más grancle cle pinturas t'uPestres cle tc"';-'

ELffopct ! es unfiel re.ftejo cle lasJ'orntas cle la uirJa humana ¿lurt¡'

te unperiodo cle la euolución cle la Humaniclad
I(ioto, 2 d'e diciembre de 1998

A paltir de este mot-Iento, ton-iando como punto de partr-
la protección 1egal y el reconocirr-riento del valor rinico de1 -\: '
Rupestre clel Arco N'Iecliterrá¡eo se desalrollan actuaciones cliri:-

clas a mejorar su conocimiento, a compatibilizal stl consen-acj -

y a atender 1a creciente demancla social para acceder a estos ltls- '

les (Martínez Valle. 200i) (Fig 10)

Ios abrigos con Arte Macroesquemático en las

1:
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Y LA CULTURA

^@.

CO,NVENCIóN SOIRE
LA PROT¡CCIÓN DBL.+ATRI,MONf O

MUND¡ÁL,
CULTURAL Y NATI.IXAL

El Comité del Patrimonio Mundial
, lu inscrito

A*t *fñru to nsÁitcrr.r,noo
en Ia lista del patrimonio mundial

La inscripción en esta lísta eonfrma el ualor
excepcional y uniuersal

de un sitío cultural o natural que debe ser protegido
para el beneJicio de la humanidad

s[aluunfiru k$ss
DTRECTOR CENERAL
DE LA UNESCO

Figura 9. Dlploma de a UNESCO en e que se reconoce la inscripción en la
ista del patrimonio mundia del arte rupesire del Arco l\,4ed¡terráneo

Perspectivas actuales en la documentación y
en el estudio del arte rupestre
Este renovado impulso en la gestión se ha desplegado al mismo
tiempo que se han ido desarrollando nuevos enfoques en 1a docu-
mentación y en el estudio del arte rupestre. Las novedades se han
generado en la mejora de las técnicas de documentación, en las
técnicas de datación absoluta y rclativa, en el desarrollo de anali
ticas y en los nuevos enfoques interpretativos como son el estudio
de la composición y el estilo y el desarrollo de estudios desde la
perspectiva de la Arqueología de1 Paisaje. Además, se ha desple-
gado una importante labor en la conservación preventiva.

La documentación

la documentación es el primer paso paru cualquier aproxima-
ción al arte rupestre. Según el diccionario de la Real Academia
documentar es la acción de obtener un documento, entendido
éste como. .. un escrito, diploma, carta, relación u otro escrito que

Figura 10. Visita guiada a un abrigo con arte rupestre

ilustra acerca de algin becbo, principalmente de los bistóricos.
Cuando el objeto es una manifestación rupestre, 1o que se persi-
gue con su documentaclón es obtener una imagen fidedigna de 1o

conservado y al mismo tiempo una descripción exhaustiva de sus
características formales y de sus rasgos físico-químicos.

En los últimos años se ha conocido una evolución en 1os méto-
dos de documentar el arte rupestre y también se ha ampliado 1os
límites de esta acción, pasando de la mera descripción a un análi-
sis interdisciplinar de sus características.

Los primeros trabajos de documentación realizados en las
primeras décadas del siglo XX se basaban en el dibujo a mano
alzada co¡la aytda de lupas, compases y bastidores y en ocasio-
nes eran pintores quienes realtzaban el calco de 1os motivos. En
tierras valencianas, joan Baptista Porcar realizaría tna enorme
labor de documentación de gran parte de 1os abrigos del Barranc
de Gassulla en Castellón (Porcar, 1934 y Porcar et al., 7935) (Fig.
11). Uno de los principales problemas de este tipo de documen-
tación era e1 elevado grado de subjetividad que podía alcanzar
el calco deflnltivo .de los motivos representados. Con posterio-

1+1
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142 Figurall.DlbujodelAbrlcdelesDogues(Aresciel i\4aestre,Castellón) realizadoporJuanBautistaPorcar

ridad se impuso 1a técnica de1 calco directo consistente, a gtafi-
des rasgos, en colocar sobre la superflcie de las pinturas papeles
transparentes que permitieran 1a copia de 1os motivos. Para e11o se
mojaban continuamente los motiyos con el fin de avivar 1os colo-
res. Este procedimiento poco a poco iba provocando la aparición
de una veladura formada por 1a precipitación de carbonatos y
sales y ocasionaba un serio problema de conservación. A éste hay
que añadir e1 daño que en ocasiones producían 1os instrumentos
con los que se realizaba e1 trabajo de documentación al enfrar en
contacto con 1a sr-rperficie de la roca (Flg. 12).

Desde los años B0 cadavez gana más aceptación como méto-
do de documentación e1 calco digital Este salto cualitativo ha
ido de la rnano de un importante desarrollo informático que nos
ha permítldo el acceso a ordenadores personales cada vez más
potentes y a cámaras digitales que Éleneran unas imágenes de
resoh-rción acorde con nuestros propósitos

Para su eiaboración se pafie de una fotografía digital con
una elevada resolución, Esta imagen se trabaja posteriormente
mediante programas de tratamiento de imagen como el Photosbop
hasta conseguir un primer documento Las posibles interferen-
cias provocadas por sombras, restos de óxidos, etc se corregi-
rán comprobando e1 calco en e1 mismo abrigo (Domingo y López
Montalvo, 2002). E te método de documentación cuenta con algu-
nos inconyenientes. Entre los más destacados deberíamos señalar

=L

Figura 1 2. Ce co direcro Ce a:te upestfe e. abrlgo

1e glur rnr-elsiorr clc tiempo clue sc ncccsrt'.t clnr.inle el procc-
la ehbor'¿ciirn clcl ciocr-rmcr-rto A c1lc¡ tcn.híanos qlre sLrlr:.:
clerl'eclos clcl cstlclo clc conscrr aciirn clc los nrislnos rrrotir o:
soporle cn cl cluc c\tín repre entxalo,\ I-:1s prr-ecles clonclc --
rcalizeclo la r¡raror partc clcl xrtc rlrpc tre trene consiclereblr:
lltcionc's c¡rLe conrplicln La lectrLrr cle los rnotirc¡s. los pigrl.
con los clue estzin ejccrLllclos srLeien est¿tr ., tllLclos \ en ocit:l



,.
.I

¡:

FrlEq
a"l*l

I

,l
l

I

fI

ñ,
LC D
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tenemos que sumar la presencia de óxiclos en los mismos pane_les que dificultan la lectu¡a de los motivos por otra parte están1os problemas inhe¡entes a la rmagen cle 1a que partimos paraelabora¡ el documento
ras proporcion., ¿"r ,,o,lil3.,Tl jil"'Hil?j;,':,:5'ffiL1:
que se deben resojver cotejando el documento de trabajo con eloriginal hasta obtener el calco ,,deflnitivo,,.

También se han elabo¡aclo calcos digitales ,,automáticos,, 
apartir de la fotografía multiespectral, crmpo en el que se abreninteresantes perspectivas (Vicent et at., 1996).

A partir dela digitalización 3D de ios abrigos, se obtiene entleotros aspectos, una información volumét¡ica totalmente fiel almodelo real, aspecto que con los otros sistemas <le documenta_ción no quedaba bien resuelto. Sin embargo, 1a lectura del motivorepresentado sigue tenien<io los mismos problemas con Ios quenos encontramos durante la elaboración del calco digital,

El estudio der arte rupestre como documento histórico
Unavez se ha obtenido un buen documento es cuando se aborclasu estudio. atendiendo a
y el significaclo. 

varlos aspectos; el estilo' la composición

Ya nos hemos refe¡iclo a los estilos pr:esentes en el arco medite_rráneo definidos por.c1écacla.s cle es¡-rdios e investigación, Un análisismás detallado nos mue.stra que es posible individ,alizar tenclenciasestilísticas con validez territorial y cronológica ya en los primerosestudios sobre el arte levantino, B¡euil estableció diférentes fasesbasadas en el grado de naturalismo, tendencia que fue seg:idaalrnque simplif,cada por otros autores como Ripoll y eeltrán. Uoyse realizan análisi.s a escaTa regional para intent,rr. clelimitar mejorva¡iantes estilísticas un ejemplo bien estudiado us el área de vall_torta y Gasslrlla (Matínez,Valle y Villave rde 2002, Domingo et al.,2007). Apartn de este análisis hemos llegaclo a la cánclusión de queen este ter¡itorio se desarrollaron al menos cuatro fáses estilísticasdentro del arte levantino a lo largo cie un periodo de tiempo relati_vamente amplio. Aceptar esta amplitud cronológica nos ha llevac10a una lectura r-enovada c1e muchos paneies y, pianterr la hipótesisde que no se pintaron en una sola ocasión, ,ir_ro q,-," se fueron cons_truyendo a lo largo de distintos momentos ..orrálógr.or, en lo queSebastián denominó escenas acumulativas (Sebastián, 199) Gig.14)(Villaverde et al., 2OO2) Un planteamrento que, por otra pafie, estotalmente coherente con el mismo aor-r,"r,,o naql-,eotógico,
Además de la composición y el estilo, otros métodos permi_ten fijar la cronología rclatjva del arte rupestre. En primer lugar se



Flgura '17. Drstlntas datacrones absorulas por TH romadar Én iüs \lrab¿ldos al.
¿ Cova de les Mer.r,.,elles

En la Cova Meravelles (Gandia) tenemos otro ejemplo de data_
ción relativa de 1os soportes, que ayu<la a situar el momento de
realización de una grafía rupestre, en este caso grabados paleolíti_
cos. La datación por TH de la roca soporte de los grabados y 1a cle
las capas cubrientes confirma la cronología solutrense atribuicla
por estilo a los zoomorfos grabados (Villavercle, 2005) (Fig. 17).

EI análisis de los pigmentos

Los prlmeros anáiisis de pigmentos en el Estado Español, fueron
realizados en ias pinturas paleolíticas cle Altamira y estuvieron
motivados por los problemas <ie conservación que afectaban al
conjunto (Cabre¡a, 1978). La incorporación de esta disciplina a 1os
conjuntos del arco medite¡ráneo es tarclía. El año 1991 se analiza_
ron muestras en los conjuntos de arte rupestre murciano (Montes y
Cabrera,7992)Io que por prlmeravez aportó datos muy impoftante
sobre 1a caracteúzactón de los pigmentos usados por los artistas
prehistóricos. Con posterioridad se han rcahzado trabajos similares
en conjuntos de la Corunitat Valenciana, Aragón y Catalunya. Hoy
además se cuenta con métodos de análisis no clestructivos median_
te fluorescencia de rayos-X Dispersiva en Energía (EDXRF). En el
abrigo con Arte Levantino de La Saltadora (Les Coves de Vinromá,
castellón) hernos aplicado esta técnica con excerentes resultados
(Domingo et al., 2OO7) (Fig 1S). La analítica nos ha permirido dife_
renciar la mafería prima usada en los pigmentos y confirmar la exis_
tencia de distintos pigmentos en 1a elabo¡ación cle algunos pane_
les del abrigo IX También se ha podido constatar la realización
de repintes o rectiflcaciones de algunos motivos y la existencia de
una cierta complejidad en los pigmentos utilizados que resultan
coherentes con ia idea de composición por adición como hemos
propuesto anteriormente (Roldán et al.,2OO7: 204).

Figura 18. Análisis no destructivo de pigmentos rnediante fluorescencia de
rayos X (ima gen tomada de Roldán, et al, 2AO7: 2a2)

Figura 19. Paisaje c1e los alrededores delAbrigo I de las Clochas

Un poco de interpretación histórica

Los cambios operados en 1os métoclos de análisis y estuclio
también se pueden seguir en 1as cliferentes corrientes interpre_
tativas. Los primeros trabajos de investigaclores pioneros como
Breuil y obermaier asrmen una visión historicista crer arte
rllpestre impregnada de elementos etnológicos. Teorías como
\a magia de caza servían para explicar e1 arte de los cazadores
paleolíticos. A partir de los años 50 1os trabajos cle Lévi Srrauss
y sus discípu1os marcan una nueva senda interpretativa desde la
corriente estructuralista que asume que cualquier manifestación
gráfrca expresa un trasfondo social y simbólico de sus autores.
Un ejemplo de esta lectura 1o tenemos en 1os trabajos de Julián
Marfínez sobre la Cueva de los Letreros de Vélez Blanco (Matí_
nez, 1997), excepcional conjunto de a¡te esquemático. El arte
esquemático es un producto más de la cultura de 1as sociedacles
neolíticas y como ta1 puede informarnos sobre la organización
social de sLls autores: las primeras sociedacles agropecuarias
asentadas en este territorio. En el panel principal de la Cueva cle
1os Letreros se pintaron una serie de motivos bitriangulares en

1+5
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Figura 14. Hipótesis de los distintos horizontes estilÍsticos de a Cova de s

Cava s (Tírig, Castelló) y de a reconstrucción de la escena princlpa del abri-
go (calco tomado y modificado de Martínez y Vlllaverde, 2aO2:156 157)

\-_:
\

-:
:.:l
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Figura 16. A) ldolo oculado de Ereta del Pedrega (Navarrés, Valencia) (calco
tomado de Hernández, 2OO5: 311), B idolo oculaclo del Abric del Castell de
Vilafamés (Vilafamés, Castelló), C- idolo oculado de Abric lL de les Meravelles
(Gandia, Valéncia) (calco según os autores)

puede tener en cuenta la situación de los motivos respecto a los
depósitos arqueológicos, cuando estos existen. En este sentrdo se

valora la posible altura del autor en la ejecución de la obra respecto
a 1os depósitos sedimentológicos (Fig. 1!. El arte rupestre también
puede qlledar englobado en 1os mismos depósitos arqueológicos
facilitando su datación. En ocasiones son fragmentos parietales
que se desprenden de su ubicación originaria.

\

1!+1

Figura 15. I Datacó¡ por cubrtcó¡,2 Dataclon ¡tegracjon de re:'
depósitos aroreolóqcos 3- AtLtra de attor en a elecuciór de ia c5f.
Pa ale os n¡ueL¡ es (ám na toraCa y 'nodiflcada de Sa¡chidrián,2aA1 !:

El ertc mnel¡le pnecle et trclal a ñjat Ia cl'or-tokrgír c1c eLg -

rre¡ifestacir¡n ilrtísticx. Lh ejettrpkr clásico es 1a lel¿rcion ctrl:''-
qne conocelr()s corrlo Arte Esqltctlíttico Rccicnre r'l'ls ccr:lt:::'-
e íclolos clel Neolíticr¡ hnrl (RretLil. 1935: Acoste. 1u6s v \r,
200ó) (Fig t6) o le chtrtción clel Arte Nllclocsqlterlírtico e p-,:-
cle lls clc-cor:rciones cetiuricrs c:rlcli:rles clel Neolítico Arltr'.-
(t\ixrtí \- IIcrn;.rnclez. 1988)

C)tro rrétoclo Lrtilizx.lo es la clrrtrción el¡soltLt¡ \'Lel'.ttir I i 'r "
nicla a partir clc mélockrs fisico-qLLímiccts. [-lr chtaciórr :LbsoltLL I -

pigrncrlos orgírnic<ts (cerbón ) h'.r supr.tcstcl LLn Pxs() ftLnclltlr.r '

cn la orclenaciór'r clel xrtc r'Ltltestrc paleolít1c() (Cacllier'. t¡ -
1999). l']ero Ie apliceción cle este r'ttétoclo no h¿ siclo posibl.
los conjuntos cle artc r:r-rpe-srre al rirc lil¡r-e clel atco meclitcrrrl.l
en krs qlte en los tlrotir os pintlclos no sc herl uttliz¿rclo lllillrí .

lcs orgírnicos o han clcsaplleciclo. por 1o c¡ttc rcsultu inlpo'i:
la drt¿rción ilccli2lntc C1ii, Llna pcrsPecti\¿1 l-ILlc\".I se tollrrc --
:t atlril' lnccliltnte Ie clatacrón clc los ox¡l¡tos folrtt¿tclos trl
super'ficics pintlclas o sobre Jos propios tl)oti\-os En el :tlr¡--
clel Tíc¡ Nlodcsto (Henelcjos, Cuenca) se hen obLenicio cl¿Lt:r'-

nes il p.rrtir este tnétoclo (Rttiz ct al.. 2006) clc los clcsconclt:t..
cle Ie rocr soixe los c¡Le se pinteron clirelsos lrtoti\1)s lcranti¡- -

l¡:r,,1,,n.U, :r t-stablec'el ltnlt sc'cttencia cronol<igicll tc1¿rtir a .lr
ciccnción ciel panc[.
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Figura 20. Ca co del Abrigo de as C ochas (ca co según lVartinez Va ie y Gui em,2006)

clisposición vcrticel. en cliferentes allrr-Lp¿lciones El ¿rr-rtol jntet-

prete estx clistliblrción cornr-¡ l¡ r'epresentecicitt cle ltna cstl'ttcttl-
ra dc palentcsco. cle cltl-e lcctlttl se dcduce qlre los:tlltores c1c

las pintr-rlas expresaron r-r1-i incl'ertcnto cle la complejiclecl social
1, la irnportanci¿r cle r-incltl¿u tln larllpo hrtmeno el territolic)

LIn análisis sirnilar hentos cles¿rrrollaclo recientcnle¡te en cl
conjnnto cle abrigos cle las Choclies (Gestalg'.rr, \llencia) Gr¿rncle
c1el Brío v Frxnclsco J:rvier Cionzález T:rblls el ¡ño 1990. I1¿rrtínez
vhlle 1' GrLillem. 2tJ06) tos abrigos se localizln en r-rnit erlcLLtei-

jacl'.r cle cerninos. en el tt'attlo meclio clel b:turnco cle l¿ts Clc¡chas,

cerca cle un rn'¿lnantial cle aglta (Fig 19)

E1 Abrigo I contienc llna extraor.lin:rlta corlposiciarn .le
arte esclueruático. con tres grr.lpos cle l'cpresentacitlnes cot-l

ántropolrorfirs (F-ig 2O), t']or Llnr Parte estxríen Ies figr-rras
ma)-ores. realiz¿rc1as cctr-t ¡tit-ttltres clc color anlrarrjaclo r-rllicl-
clas en el extremo clerecho clel alrligo. En llr scgr-lncl.t lÉlrr-lp¿l-
ción, err posicion central, hl\, fig'r-'rs cle taLnaño ligcramente
inferiol que presentnl un piglnento c1e col<¡racií¡t-l l'nís oscurl.
], finalmente en Ia tercer:r tgrLlpación. nbicacll :r sn izqrLier-cla,
encontr¿r1ros Lrn grupo cle figures (le pigltrcnto sirntlar al ¿rnte

rior pero re:rlizaclls con t111 tr:rzo lltr-tcho luírs fino y cle tamañr¡
nucho rníts reclucido (Fig. 20)

La prirnera agrr-rp:rciórr presenta tl,u (lisposicia)n horizc¡tltal l
tres figr-rras. quc aisllclas cle1 resto, sc corresponclen con represen-
taciones antloporlorÍls l)c est¿t conrprlsición clesteceríetnos qr-Le

los notir,os más ¿rltstlectos, los tnotiros cn "Y'. trllzos cllr\os v
2rspxs ¿rp¿rrecen en Lln plano super-itlr, No silbemos cn cltLe rlcclicla

1-ruecler est¿r1'representxndo Lln nir-el superior" el clc los httnlltl-tos
situaclos en planos inféric¡res

Este tipo clc clistr-ibr-tciones horiztxttales se ha relecione.lo coll
el cles¿rrro11o clc clistinciones cle inclivicluos (N1erti-rez Gelcía. 2002:
7(-)) propi¿rs clel proccso cle clmhi<i ect¡rri;Inico en Ia qr-re esrlirr
inrttersos l,,. gltrpo. lttlltl.tl]os ( ltl( ninl.l t ull ( -l(,\ t)lul i\, )\

En 1os grnpos 2 r 3 crcerrros que txrrbién quecla confirtrll-
da la segrnentaciítn. en cste caso bas:rci¿r en la clif'elerrci:tcjcin

sexLr:rl (Frg 20) De hecho en cl grup() central prc'clomin:trl
antropotnolfbs m¿rscttlinos qr-re queclan eislados clel grupo ..
izcluierde pot rnedio cle ltn¿r b¿r'ra horizontal En un nivel inl.:
atparecerr dos composiciones qltc lesponden al lllislt-It) t.
ma: en la palte sttpcrior-se representxro¡ lrnim:lles 1- pol c1-'
r.arias ñgttras l-rumanas con los brazos en asa en las ltlc 1ro i:
inclicaclo el sexo. Ante esta f¿rlta clc inclicaclores seruales p

lllos pens:rr qLre el ,\exo er¿1 Lln:l cltestión llrelevante c) qtlc
su posición respecto a los :rntropol]torfos ltlascnlinos. se tt:1.

cle ñgru':rs ferneninas
Hal otros elemen«)s qtlc confirrnau estl seÉllDentrciór-t -'c:

En el grupo centrll 1as fignres 18 )- 19 represent:tn a tLn ht':r
(19) con ur-r niño cogiclo cle 1¿r rnano (18-) y kr mismo p<>clerro' -

rnar clc las fignras 21. 23 t, 2'1. pero en este cxs() e1 antroporl
r'nascnlino (23) cs¡a¡ía ¿lcompañedo cle clos niños lFig. )t t : '

xsoci2rción cle ach-rltos mascrtliuos con niños pueclc itrtctl¡tr'
corno 1a rcprescntación de ltna inici¿rciól-r, en este caso e1 P.l'
los niños l1 n'unclo de los :tcllLltos

La lectrtra clc las escenas qtLe aczLb'.rtlos cle col'nclltli
relniten a lln¿ts socieclacles trilt¿rles cll-va fbrlnx clc olg:tniz-
ha rcgrstrldo ln carnl¡io ctrantitativo clttc se trztclucc. entrc
cclsas. en la apzrrición cle Inajes, Es n Paftir de csle lnorl :
cuanclo las reciplociclacl se estal¡lecerli l'e no con toda h cclr:

clacl, sino entre los miembros clcl linaie.
Estos tlabeios .se enltrlrc¿ln en un nLtcvo enfbque intctpi.

tivo: la Alc¡tLeoJogía clel Peiseje. en la c¡Le el témino paisrjt
r.alor:r cono el proclucto ale Ix inter-acclitin del nreclio aulric¡.-
meclio social 1'el rnedio cultural en e1 cr-tal la especie humenl ¡.
rrolla sn ciclo vitai. cste mlsltlo pltncrmierlto ha sido utilizll-,
desarrollaclo por ot1'os inr'estigaclores (Cliaclo. 1993 a ,v lr.). Pet- -

(1995). Sanros et tLl . ic)9i) \- ¡'laltinez García (1998), entl'e otr( -
En este cntbqtre realizanxts ttn contintLo viaje del cl¿rto etll:-

co hlcia el campo teórico l'cle éstc al clato empírico. con el ti:-.

construir continu¿rmente el modelo v comprober stls recltl'rell-
v l¿r validez del rnismo

L



F¡gura 21. Excavación del Abric del lvlas de [,4artí(Albocásser, Casteiló)

Desde esta perspectiva, el estudio del arte rupestre no puede
desligarse de1 análisis de1 contexto arqueológico, al cual nos
acercamos a parlir del desarrollo de prospecciones sistemáticas,
acompañadas de excavaciones arqueológicas.

La excavación cle los yacimientos arqueológicos nos permitirá
la definición de la secuencia cle ocupación humana y la función
de1 yacimiento (Fig.21). Este obietivo se consigue a parrtt de Ia
articulación de un equipo multidisciplinar en el que intervienen
arqueólogos, geólogos, sedimentólogos, antracólogos, palinólo_
gos, arqueozoó1ogos, y un largo etc.

La ciencia al servicio de la conservación del arte
rupestre

El arte lupestre lue un medio de comunicación venerado y respe_
tado por las culturas que 1o crearon. Hoy el arte rupestre es Lln
patrimonio cultural, en el que se acumulan no sólo valores estéti_
cos y simbólicos, sino que además es un clocumento histórico cle
prlmera lnano que nos transmite un mensaje de las sociedades del
pasado y en 1a mayoria de los casos forma pafie de paisajes de
gran riqu,eza ecológica Q igs.22 y 23').

Pero además, paru).a actual sociedad inclnstrial es un recur-
so turístico que se explota, en ocasiones con serios riesgos cle
destrncción y banalización. Estos conjuntos no siempre han
sido visitados con el respeto que se merecen, 1as paredes donde

Figura22. Arquero orientado a la ¡zquierda de Bhinbetka (lndia)

Figura 23. Valle del Cóa (portugal)
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Figura 24
(Alicante)

Destrucción de pinturas evantinas en el Abric l de Benirrama
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ü:t:in los grrl)aclos o las pintllras han siclo noiachs con el hn
clc- fi¡c:ilitar 1a rrisualización cie' los motivos. cn otl:ts octsi'rtles
r:rr:rrlas o pintaci:ts pala clejal constltncie clc l<¡s rromllres clc los
r rsitantcs v clc l¿t f'echa y pr'oceclencia l' en ocasioncs han sjclo

sLrstreí.las en 1o qrte constitu\-e l¡rnteles lrrttestrrs clc I enclalislrto
r- expolio Estas'.tgresiones llo sc ptleclen t'e'soh-cr erclrtsir-a tlen-
te con lDeclidas coerciti.,'as cotno los \-allxclo.s EI gfar-r núr'nero
dc est¿rckrncs repalticl:rs por toclo e1 terlitorio pcr-rinsttllr impicle
cl cierle cle toclos los coliLtntos. meclicla qtlc p()l otra pzlrtc nc)

sicrnpre rcsult:r eñcaz.
A estas egre.sioncs inclrr-idtLlles he1- que ¿rñac1ir- lrs inherentcs

a nuestra ¿Lctir. id¿rd. EI pais'.Lje en el qtrc están inlrersos la m:rvor'ía

cle conjnntos sufie lLna contliltx presión antrópicr r:c¡n la tt¿tns-

fbrn-nción cle los ltsos traclicic¡nales c¡ la constlltccitin de glancles
obras públicas (Fig, 2i).

Iln los últirlos años sc he proclr-tciclo Ltn :t\-ancc Lrrtr- signi-
ficativo cn el dcslrrrollo cle pro,vectr¡s cle conservecicin clel

xrte r.upcstre en 1os quc interr-ienen cliverses disci¡rlinas cicn-
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