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Introducción

Este artículo sintetiza las novedades y tendencias en la investigación sobre el arte levantino (AL) en 
el sector central y nororiental de distribución de esta tradición artística. El AL es un arte postpaleolí-
tico exclusivo de la fachada mediterránea de la península ibérica (figura 1), dominado por el com-
ponente narrativo, las figuras humanas y una selección de animales salvajes (ciervos, cabras, toros, 
jabalíes y, en menor medida, caballos, algún cánido y figuras que han sido interpretadas como abejas) 
(Villaverde et al., 2012). 

Figura 1. Localización geo-

gráfica del arte levantino. 

Abrigo de Racó de Nando 

(Benassal). Fotografía: Inés 

Domingo. LArcHer.
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Analizado en relación con la secuencia 
artística prehistórica, su aparición implica la 
consolidación de una nueva manera de co-
municarnos o de narrar historias visualmente: 
las escenas, una forma de composición gráfi-
ca que ilustra una acción, desarrollada en un 
espacio determinado y que puede ser puntual 
(capturar un único momento en el tiempo) o 
mostrar incluso una secuencia de eventos (fi-
gura 2). Ambos tipos de composiciones han 
sido documentados en el AL (Domingo, 
2021). Junto a las escenas, el otro elemento 
definidor del AL es el protagonismo de lo 
humano. Ahora, personajes naturalistas o es-
tilizados aparecen engalanados con adornos 
variados, armamento, atuendos y detalles de 
vestimenta y, en algunas fases, con diferen-
cias de sexo y edad o incluso con rasgos fa-
ciales que parecen referir individuos particu-
lares (figura 3). Estos personajes integran 
escenas que a nuestros ojos evocan temas de 
tipo social (agrupaciones de figuras, persona-
jes disfrazados, posibles danzas, imágenes de 
maternidad y muerte, conflictos bélicos, etc.), 
y otros de carácter económico (caza, recolec-
ción de la miel, etc.). Determinar si estamos 
ante escenas costumbristas, mitológicas o 
simbólicas es todo un reto, ya que su signifi-
cado desapareció con sus autores (Domingo, 2021). Pero lo que sí sabemos es que, ya fuera por 
causas endógenas (una sociedad cambiante) o exógenas (presiones externas de tipo sociocultural 

Figura 2. Escena que captura un momento de la caza. Cova Re-

mígia (Ares del Maestrat). Fotografía: Inés Domingo. Calco: Ana 

Macarulla. LArcHer.

Figura 3. Figuras humanas levantinas de estilos diversos. Fotografías: Inés Domingo.
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o medioambiental), los nuevos temas representados marcan un giro significativo con respecto a las 
tradiciones artísticas previas. 

La cronología y la autoría del AL sigue siendo objeto de debate. Hoy el margen temporal 
de discusión se sitúa en algún momento entre el final del ciclo artístico paleolítico, que en estos 
territorios perdura hasta el 11700 cal BP (Román et al., 2016), y el Neolítico Antiguo, que en 
Catalunya y el País Valencià se sitúa entre el 7700 y el 6800 cal. BP (Bernabeu, 2006; Oms et al., 
2014; Juan Cabanilles y Martí, 2017). Su origen en Castelló sería algo posterior, sobre el 7300-7200 
cal. BP (Flors y Sanfeliu, 2011; Aguilella et al., 2014; Roman y Domingo, 2022). Pero ¿quienes 
serían los autores? ¿Los últimos cazadores recolectores del Mesolítico o deberíamos hablar de un 
arte plenamente neolítico? Las superposiciones entre AL y Macroesquemático/Esquemático anti-
guo en un cierto número de yacimientos (Hernández y Martí, 2002) confirman que al menos 
algunas fases levantinas coincidirían temporalmente con el Neolítico. Pero esto no resuelve si su 
origen sería anterior, coetáneo o posterior al Macroesquemático (Domingo, 2021). Hoy, la comu-
nidad científica sigue dividida entre aquellos que ven elementos de continuidad entre AL y Pa-
leolítico (Bueno y Balbín, 2016; Mateo Saura, 2012; Utrilla y Bea, 2015; Viñas, 2012, etc.), y los 
que ven claros vínculos con el neolítico (Martí, 2003 y 2008; Cruz y Vicent, 2007; López-Montal-
vo, 2011, 2015; Fullola et al., 2015; Villaverde, 2012; etc.). Los recientes intentos de datación in-
directa (AMS 14C) de pátinas de oxalatos que cubren las pinturas en Ulldecona (Viñas et al., 
2016), sumados a intentos anteriores dentro (Fullola et al., en prensa) y fuera de este territorio 
(Ruiz et al., 2006, 2009 y 2012) tampoco cierran el debate. Y es que la fiabilidad de esta técnica 
es controvertida, y además las muestras datadas no se encuentran en relación estratigráfica direc-
ta con las pinturas, sino que fueron recogidas en sus proximidades, anulando su valor como 
término ante quem (Ochoa et al., 2021). 

Más allá del debate cronológico, las investigaciones sobre AL han ido evolucionado para in-
corporar, a las viejas preguntas sobre su definición y cronología, nuevos temas de investigación, 
antes impensables, a partir de aproximaciones multidisciplinares. En las últimas dos décadas cabe 
destacar: 

– la introducción más sistemática de enfoques analíticos que permiten avanzar en la carac-
terización tecnológica del arte y situarlo en debates más globales (Domingo y Chieli, 2021; 
Domingo, Vendrell y Chieli, 2021; Hernanz et al., 2006, 2007, 2008, 2010, 2014; López et 

al., 2014, 2017; Mas et al., 2013; Pitarch et al., 2014; Roldán et al., 2006, 2007; 2010, 2014, 
2018); 

– el estudio en profundidad de las relaciones entre arte y contexto, gracias a la intensifica-
ción de prospecciones arqueológicas, de excavaciones en territorio levantino y a la intro-
ducción de herramientas de análisis SIG para entender no solo qué pintan, sino también 
dónde se pinta (Fairen, 2004; Cruz, 2004; Aguilella, 2011; Martínez-Rubio y Martorell, 2012; 
Villaverde et al., 2016; etc.); 

– el uso sistemático de tecnologías de la información, para documentar el arte en todas sus 
dimensiones y construir un futuro digital para este frágil patrimonio (ej., Domingo et al., 
2013, 2015 y 2022); 

– la introducción de aproximaciones etnográficas (ej., Domingo et al., 2017; Domingo, 2021); 

– la apertura de nuevos debates entre arqueología y conservación (ej., Domingo y Barreda, 
2021).

En estas líneas recogeremos algunos de estos avances.
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Novedades desde el sector central y nororiental del territorio ARAMPI

La región central y nororiental del territorio ARAMPI (Arte rupestre del Arco Mediterráneo de la  
Península Ibérica, denominación vinculada a la declaración de este arte como Patrimonio de la  
Humanidad en 1998) ha jugado y sigue jugando un papel crucial en la historia de la investigación 
del AL. Esta zona incluye algunos de los núcleos levantinos más célebres (como Valltorta-Gasulla o 
Morella la Vella) y es la que ha proporcionado muchos de los hallazgos más singulares de los últimos 
años (figura 4). En la actualidad, son varios los grupos de investigación que trabajan en estas tierras 
y la sitúan como referente en debates diversos, que sintetizaremos a continuación. 

La ordenación estilística

En las últimas décadas, los estudios regionales han sido los verdaderos protagonistas en la ordena-
ción estilística de este arte. Los trabajos realizados en el territorio de Valltorta-Gasulla sobre las 
formas de representación de la figura humana permitieron avanzar en la redefinición del AL, para 
dejar de hablar de una manifestación gráfica homogénea y referirnos a un arte sujeto a cambios 
temporales y espaciales tanto en la forma de las figuras (tamaño, proporciones anatómicas, técnica, 
etc.) como en los temas representados (Domingo, 2005; López, 2007; Villaverde et al., 2002, 2006, 
2012). Esta variabilidad también se ha detectado en otros territorios levantinos (Mateo-Saura, 2006 
para el Alto Segura; Utrilla y Martínez-Bea, 2007 para Aragón; Martínez-Rubio, 2011, para el macizo 
del Caroig), revelando especificidades regionales y ritmos de cambio temporal también distintos. En 

Figura 4. Distribución de los yacimientos con AL en la zona central del Mediterráneo ibérico. 1. Núcleo de la Valltorta. 2. Núcleo 

de la Gasulla. 3. Núcleo del Montlleó. 4. Núcleo de Morella la Vella. 5. Núcleo de Capçanes. Mapa: Dídac Román.
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base a esa variabilidad, Utrilla y Martínez-Bea (2006) han identificado cinco áreas geográficas bási-
cas dentro del AL. El sector central y nororiental quedaría englobado en el área II. Bajo Aragón/
Maestrazgo/Bajo Ebro, excepto por Valencia y Alicante que estarían en la zona IV. Cuencas del 
Júcar medio y del Serpis. Dentro de cada área, sin duda las redes fluviales actuaron de vías de 
comunicación natural de gentes y de ideas. Además, determinados yacimientos debieron tener un 
valor prominente, al ser utilizados de forma recurrente en diversas fases (como revela la variabili-
dad estilística de los temas que conservan). Hoy las aproximaciones regionales y la revisión de 
conjuntos en el marco de estas propuestas de seriación estilística continuan siendo claves para 
avanzar en la comprensión de este arte. 

Nuevos descubrimientos

Tanto el azar como la realización de prospecciones planificadas en el marco de proyectos de inves-
tigación han generado nuevos hallazgos en estos territorios. Entre ellos destacan los últimos descu-
brimientos en Mas de Barberans y Capçanes en Tarragona (Viñas et al., 2019) o los de Vilafranca y 
Portell de Morella en Castelló (con trabajos de estudio todavía en curso en el marco de nuestro 
proyecto ERC CoG LArcHer) o los de Jalance en Valencia (Domingo et al., 2013). A estos hallazgos 
se suman los descubrimientos de nuevos motivos en yacimientos ya conocidos, gracias a: 

– La realización de nuevos calcos con tecnologías de tratamiento digital de la imagen que 
facilitan la visualización de motivos casi invisibles al ojo humano. Entre los ejemplos re-
cientes destacan las figuras descubiertas en el Carche (Domingo et al., 2013), en La Cova-
tina (Domingo et al., 2022 y http://turismevilafranca.es/4D/) o en Racó de Nando 
(Macarulla, Román y Domingo, 2019). 

– Intervenciones de limpieza, que han sacado a la luz figuras que habían quedado ocultas 
bajo la suciedad (como en La Covatina) (Domingo et al., 2022). Este tipo de intervenciones 
ha permitido mejorar la visualización e interpretación de motivos conocidos en un buen 
número de yacimientos (Domingo y Barreda, 2021). No obstante, también generan impor-
tantes controversias por la falta de conocimiento sobre el impacto a medio y largo plazo 
de estas actuaciones y por la eliminación de pátinas para facilitar la visualización de figu-
ras, sin reparar en su efecto protector o en su interés arqueológico, como posible fuente 
de datación (Alonso y Grimal, 2019; Domingo, Vendrell y Chieli, 2021).

– La revisión de archivos de calcos antiguos, en los que hemos podido descubrir figuras 
inéditas hoy desaparecidas (como en les coves de la Saltadora VII, cuyos calcos se con-
servan en el Museu d’Arqueologia de Catalunya) (Domingo, 2020: 29 y figura 23). 

Todos estos hallazgos contribuyen a llenar vacíos geográficos y a mejorar la comprensión del 
AL de esta región. Además, aportan novedades interesantes desde el punto de vista temático. 

En Cataluña, de los 29 nuevos yacimientos reportados en las últimas dos décadas (Viñas et 

al., 2019) destacan los 19 de Capçanes, que conforman un nuevo núcleo artístico levantino, y el 
yacimiento de Cocó de la Gralla (Viñas et al., 2019). En los dos encontramos figuras humanas que 
encajan bien en varias de las fases estilísticas identificadas en los núcleos de Castelló y Aragón ya 
mencionados, y que confirman las relaciones estilísticas entre estos territorios. En ambos casos la 
variabilidad formal de las figuras humanas revela una secuencia dilatada de reutilización de estos 
enclaves, que arrancaría en las fases más antiguas del AL, con figuras naturalistas, de cuerpos pro-
porcionados y piernas gruesas (tipo Centelles de Castelló o Robusto de Aragón). Esas conexiones 
estilísticas se extienden también al ámbito temático, ya que repiten algunos de los temas propios 
de esta fase inicial, como es el caso de la marcha de arqueros en hilera de Cocó de la Gralla,  
con claros paralelos en los conjuntos aragoneses de Val del Charco y Corrales de Poyuelo (Bea y 
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Domingo, 2020), y que recuerdan también las marchas de arqueros de la cova dels Cavalls y Cen-
telles, en Castelló (Martínez y Villaverde, 2002; Villaverde et al., 2006).

Además, el hallazgo de una singular escena de violencia en el abric de la Vall II (Viñas y 
Sarriá, 2009-2010) amplía el área de distribución de los temas bélicos a tierras catalanas, donde no 
se habían documentado hasta ahora. No se trata de la clásica batalla entre dos grupos humanos 
que vemos en conjuntos como el Cingle de la Mola Remígia (Porcar, 1935), les Dogues (Porcar, 
1945), Galeria del Roure (Hernández-Pacheco, 1918), etc., sino que ha sido descrita como una sin-
gular matanza o sacrificio humano masivo, histórico o ritual, en la que varios arqueros disparan a 
otras figuras humanas desarmadas (Viñas et al., 2019). Esta escena no tiene paralelos en el AL, 
ampliando el inventario de temas bélicos (figura 5). 

En Cocó de la Gralla también destaca la representación de un tipo de arma o herramienta 
singular tampoco antes descrita en tierras catalanas: un posible bumerán, como los ya identificados 
en otros conjuntos levantinos (para una síntesis reciente ver Bea y Domingo, 2020).

También singular resultó el hallazgo de 3 cérvidos efectuados con finos grabados incisos en 
el abrigo de Parellada IV (Viñas y Sarriá, 2009-2010). El descubrimiento hizo saltar las dudas sobre 
su atribución al arte finipaleolítico o al levantino en base a las similitudes técnicas y formales con 
los grabados del abrigo turolense del Barranco Hondo (Landruñán) (Utrilla y Villaverde, 2004). No 
obstante, su modelado anatómico se aleja del naturalismo del AL, especialmente en la forma de 
ejecución de las patas, donde faltan detalles como el corvejón y las pezuñas, que sí vemos en el 
AL. También poco levantina resulta su localización en el techo y no en la pared del abrigo. La 
ausencia de componente narrativo y de figuras humanas también se ajusta más al canon del arte 
finipaleolítico que al del AL, ampliando así el catálogo de arte rupestre finipaleolítico en el ámbito 
mediterráneo (Domingo y Román, 2020). 

Si nos trasladamos al ámbito castellonense, es en el marco de diversos proyectos de estudio 
y puesta en valor del abrigo de La Covatina (Vilafranca) en el que se han producido un importante 

Figura 5. Variedad de temas bélicos en el AL. Calcos según Domingo et al., 2007; Porcar, 1945; Hernández-Pacheco, 1918 y 

Viñas y Sarrià, 2009-2010.
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número de descubrimientos, tanto de nuevos motivos como de nuevos yacimientos. La revisión de 
las pinturas de este yacimiento (descubierto en los años setenta) ha mejorado sustancialmente la 
lectura del conjunto, con el descubrimiento de seis figuras gracias al uso de técnicas de manipula-
ción digital de la imagen, y otras seis (tres humanos y tres cabras) tras dos intervenciones de lim-
pieza. Los hallazgos y la reinterpretación de los temas ya publicados, teniendo en cuenta los co-
nocimientos actuales sobre AL, han mejorado significativamente la interpretación del yacimiento, 
tanto para investigadores como para el público. Donde Mesado (1989) creyó ver una singular re-
presentación de una garza, un cazador con onda o una serie de mujeres recolectoras de víboras, 
hoy descubrimos los restos de una figura femenina mal conservada y de varios cazadores cargando 
arco y flechas (Domingo et al., 2022) (figura 6). Los nuevos descubrimientos han ampliado también 
el repertorio temático de este enclave, para incorporar una escena de contenido bélico, escenas de 
caza y otras figuras singulares.

La realización de prospecciones en el entorno de La Covatina, para entender las relaciones 
entre el arte y el poblamiento humano de este territorio, comportó además el descubrimiento de 
nuevos conjuntos rupestres en la zona, todavía en proceso de publicación. Se trata de un nuevo 
yacimiento en Portell de Morella y dos en Vilafranca (la Ferranda y la Volta Espessa). Estos descu-
brimientos despertaron gran interés mediático (a nivel nacional e internacional), demostrando el 
interés no solo científico, sino también social, que despierta este patrimonio. Los nuevos hallazgos 
están permitiendo llenar un vacío geográfico, pero además aportan novedades temáticas singulares 
y nuevos elementos patrimoniales al municipio y a la región. 

En el marco de estos proyectos también se ha procedido a la revisión de otros conjuntos 
conocidos, con resultados también interesantes. Un buen ejemplo es la reciente revisión de Racó 
de Nando, descubierto en 1935. Nuevamente el uso de tecnologías digitales ha permitido aumentar 
el inventario de motivos (de 23 a 60), composiciones (con 5 escenas) y temas representados. Ade-
más, hemos podido proponer interpretaciones alternativas a las especies previamente identificadas. 
El análisis de las figuras humanas y de las escenas en el marco de las propuestas estilísticas regio-
nales (Domingo, 2005) nos ha permitido atribuirlas a cuatro horizontes estilísticos, que indican un 
uso continuado de este enclave, desde fases antiguas de la secuencia (horizonte Civil y Mas d’en 
Josep) hasta las más recientes (horizonte Cingle y Lineal). La única temática identificada es la cine-
gética, con una escena de persecución individual de una cabra por un arquero tipo Mas d’en Josep, 

Figura 6. Propuesta de interpretación de la supuesta garza de La Covatina (Vilafranca). Fotografía y calcos: Inés Domingo. 

LArcHer.
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anteriormente identificada como jabalí; dos cacerías de ciervos (una previamente no identificada) 
vinculadas a figuras de tipo Civil y Mas d’en Josep, una caza colectiva de un posible jabalí, prota-
gonizada por arqueros del tipo Mas d’en Josep; y una batida de caza de una piara de jabalíes por 
arqueros de tipo Cingle (Macarulla, Román y Domingo, 2019) (figura 7).

Avances en la relación arte y contexto

En las últimas décadas va adquiriendo peso la importancia de entender el arte en relación con los 
contextos arqueológicos. En el marco de nuestros proyectos se está realizando un intenso trabajo 
de campo destinado al descubrimiento y excavación de yacimientos que aporten datos sobre el 
contexto del arte rupestre en el norte del País Valencià. Este trabajo se centra tanto en los momen-
tos que se suponen vinculados al arte finipaleolítico (Magdaleniense-Epimagdaleniense) como al 
levantino (Mesolítico-Neolítico antiguo).

Desde el año 2011, se han realizado diversas prospecciones intensivas, especialmente en las 
cuencas de los ríos Montlleó y de les Truites/rambla de Sellumbres, que han supuesto el descubri-
miento de un buen número de yacimientos, tanto de arte rupestre como de ocupaciones humanas. 

Gracias a este trabajo, en la última década hemos realizado o estamos realizando excavacio-
nes en 7 yacimientos del norte de Castelló: La Fontanella (2011-2015) (Román y Domingo, 2014, 
2021), Font d’Horta (2017) (Román y Domingo, 2022), Coveta de la Foia (2015-en curso) (Román 
y Domingo, 2020a, b), Coves Llongues (2019) (inédita), Cova dels Diablets (2020-en curso) (Agui-
lella et al., 2014, resultados de las nuevas excavaciones inéditos), Covacha del Barranco de los 
Frailes (2020) (Aguilella et al., en prensa), Font de Codina (2018-en curso) (resultados inéditos). 

Figura 7. Racó de Nando 

(Benassal). a. Vista de los 

abrigos I-IV. b. Arquero 19 

del abrigo IV. c. calco digital 

de la escena de caza de ja-

balíes del abrigo VII. Foto-

grafías: Inés Domingo. Cal-

co: Ana Macarulla y Silvia 

Peñalver. LArcHer.
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También están previstas intervenciones en otros yacimientos para obtener una visión más comple-
ta y actualizada de las ocupaciones prehistóricas en el norte del País Valencià.

Las excavaciones realizadas y los datos de los que disponemos actualmente han permitido 
aportar novedades a los debates sobre el poblamiento prehistórico en Castelló, en particular, y en 
el Mediterráneo ibérico en general. En primer lugar, podemos avanzar que las ocupaciones huma-
nas en el Paleolítico superior comienzan en las primeras fases de este período, aunque la mayoría 
se concentran en las etapas finales (Magdaleniense/Epimagdaleniense).

En segundo lugar, hemos documentado una nueva ocupación sauveterroide (Coveta de la 
Foia) que se suma a las otras dos conocidas (Cova dels Blaus y Cingle de l’Aigua) y que aportará 
nuevos datos para conocer el final de las industrias de tipo Magdaleniense.

Durante el Mesolítico existe un elevado número de yacimientos, con algunas novedades de 
interés. Una es la documentación, por primera vez en Castelló, de un yacimiento perteneciente 
al Mesolítico antiguo (La Fontanella). Otra es la documentación de un yacimiento perteneciente 
a las últimas poblaciones mesolíticas del Mediterráneo ibérico (Font d’Horta), siendo estas últimas 
poblaciones cazadoras-recolectoras las que reciban a las primeras comunidades agropastoriles 
que, según los datos disponibles, podrían llegar a este territorio en un momento medio o avan-
zado del Neolítico antiguo, permitiendo un cierto tiempo de convivencia con los grupos humanos 
anteriores.

Los datos recopilados también están permitiendo la realización de estudios a partir de siste-
mas de información geográfica que nos ayudarán a comprender mejor las posibles relaciones entre 
los lugares de ocupación y el arte rupestre en las diversas cronologías y estilos pictóricos repre-
sentados.

Sin duda alguna, el estudio del contexto arqueológico es una de las líneas prioritarias para 
poder llegar a conocer la autoría del arte prehistórico. Un tema que, especialmente para el AL, 
sigue en debate, y que debe ser abordado desde diversas perspectivas para poder generar resulta-
dos válidos.

Avances en la caracterización tecnológica del AL

Sin duda uno de los avances más significativos en los estudios de arte rupestre de las últimas dos 
décadas es la introducción más sistemática de enfoques analíticos, que nos permiten cambiar la 
forma de entender los materiales, instrumentos y procesos involucrados en la producción y con-
servación de este patrimonio y explorar sus posibles implicaciones socioculturales (Domingo; Ven-
drell y Chieli, 2021; Domingo y Chieli, 2021; Hernanz y Gavira-Vallejo, 2021). Esto está permitiendo 
enriquecer el tradicional análisis descriptivo de motivos y temas con datos relativos al proceso 
creativo y la chaîne operatoire, a través de análisis fisicoquímicos, tanto in situ como en laboratorio. 
En la implementación de este nuevo enfoque, los trabajos realizados en yacimientos ubicados en 
el sector central y nororiental del territorio ARAMPI están jugando un papel clave (tabla 1). 

Tanto los estudios de este ámbito regional como los de otros territorios levantinos (para una 
síntesis global actualizada ver Domingo et al., 2021) están ofreciendo ya resultados interesantes 
sobre diversos aspectos:

– Ya no nos limitamos a describir los colores del AL, y a hablar de un predominio del rojo 
y del negro sobre el blanco, sino que podemos describir los materiales utilizados en su 
composición. Hoy sabemos que los pigmentos rojos están compuestos por óxidos o hi-
dróxidos a base de hierro, entre los que la hematita (α-Fe2O3) es la más frecuentemente 
detectada. Y que las pinturas negras se han producido tanto con carbono amorfo (como 
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Tabla 1

Análisis de las dos últimas décadas

Autores Arte Yacimientos Objetivos Técnicas analíticas Resultados Comentarios

Roldán et al., 

2006, 2007 y 
2010

Arte  
levantino

Coves de la 
Saltadora VII, VIII  
y IX (Coves de 
Vinromà, Castellón).

• Identificar la 
composición 
elemental de los 
pigmentos y sus 
materias primas.

• Comprobar si 
diferentes estilos 
tienen composi-
ciones de pig-
mentos similares 
o diversas.

• Diseñar un pro-
tocolo unificado 
para planificar 
futuros procedi-
mientos de 
muestreo.

Análisis@in-situ:

Portable EDXRF
Análisis@laboratorio:

XRD (suporte rocoso)

Substrato rocoso: elementos principales Ca, S 
y Fe. Elementos menores Sr y K. Trazas de Ti. 
Los elementos son compatibles con una piedra 
caliza. De XRD, cal, cua, yes.
Pigmentos rojos: sumados a los elementos 
constitutivos del substrato rocoso, Fe. Esto su-
giere la presencia de óxidos/hidróxidos de Fe, 
probablemente relacionados con el uso de 
hematita y/o tierras rojas. Algunos motivos 
tienen trazas de As y Mn. 
Pigmentos negros: sumados a los elementos 
constitutivos del substrato rocoso, Mn, trazas de 
Ba. Esto sugiere el uso de Mn óxidos/hidróxi-
dos.
Aglutinante: información no disponible.

Todas las figuras rojas presentan 
una composición elemental simi-
lar, aunque tienen estilos diversos 
que probablemente sugieren dife-
rentes tiempos de ejecución. Los 
autores sugieren el uso de dife-
rentes materias primas y/o fuen-
tes, ya que en algunos motivos la 
cantidad de Fe se correlaciona 
con la de Mn. El uso de As en 
parte de un ciervo apunta al uso 
de dos tipos de pigmentos rojos y 
diferentes fases de ejecución.

Roldán et al., 

2014
Arte  
levantino

Cingle de la Mola 
Remígia III, VI, VIII, 
IX y X (Ares del 
Maestrat). 

• Identificar la 
composición 
elemental de los 
pigmentos.

• Distinguir y ca-
racterizar mate-
rias primas y 
recetas.

Análisis@in-situ:

Portable EDXRF
Substrato rocoso: Ca, S y Fe como elementos 
principales; Si, K, Ti y Sr como elementos me-
nores.
Pigmentos rojos: sumados a los elementos 
constitutivos del substrato rocoso, la cantidad 
de Fe es mucho mayor. Esto sugiere la presen-
cia de óxidos/hidróxidos de Fe, probablemente 
relacionados a uso de hem y/o tierras rojas. En 
algunas figuras se detectan trazas de Mn, Pb, 
As.
Pigmentos negros: carbón vegetal.
Aglutinante: información no disponible.

La presencia de Mn, Pb y As 
como elementos traza en las dife-
rentes figuras rojas sugiere el uso 
de diferentes materias primas y, 
en consecuencia, que los paneles 
se ejecutaron en diferentes tiem-
pos y fases. 

López-Montalvo 
et al., 2014

Arte  
levantino

Cova Remigia, IV y 
V (Ares del 
Maestrat).

• Identificar la 
materia prima 
utilizada para la 
preparación del 
pigmento negro.

Análisis@in-situ:

Portable EDXRF
Análisis@laboratorio:

SEM-EDX 
μ-RS

Substrato rocoso: piedra caliza
Pigmentos negros: Carbón vegetal. Ca-
oxalatos, Ca-carbonatos o Ca-sulfatos recubren 
los motivos.
Aglutinante: información no disponible.

La identificación de pigmentos 
negros a base de carbón en Cova 
Remigia es el punto de partida 
para futuros estudios como la 
caracterización de la cadena ope-
rativa de los pigmentos.

Hernanz et al., 
2014

Arte  
levantino

Cova dels 
Rossegadors (La 
Pobla de Benifassà, 
Castelló).

• Identificar los 
materiales pictó-
ricos y la compo-
sición de las 
costras (pátinas) 
de alteración.

Análisis@in-situ:

portable EDXRF
portable μ-RS
DRIFTS
Análisis@laboratorio:

OM/PPLM
SEM-EDX
μ-RS/μ-RS imaging

Substrato rocoso: dol
Pigmentos rojos: pigmento a base de Fe no 
identificado. 
Aglutinante: no se detectó. 
Costras: cal, arc, cua, gyp, whe, dol, y ana. 

Los materiales de las costras tam-
bién aparecen distribuidos en 
capas interestratificadas.
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Tabla 1

Análisis de las dos últimas décadas

Autores Arte Yacimientos Objetivos Técnicas analíticas Resultados Comentarios

López-Montalvo 
et al., 2017

Arte  
levantino

Abric de les Dogues 
(Ares del Maestrat, 
Castelló)

• Caracterizar los 
pigmentos negros 
mediante méto-
dos analíticos y 
antracológicos.

• Reconstruir la 
chaîne  

opératoire.

Análisis@in-situ:

portable EDXRF
Análisis@laboratorio:

OM
SEM-EDX
μ-RS

Substrato rocoso: cal, yes, whe, wed.
Pigmentos negros: carbón vegetal, en una 
muestra de angiosperma y en otra de coníferas.
Aglutinante: ningún aglutinante identificado.

Estudios arqueológicos experimen-
tales sugieren el uso de un agluti-
nante en la aplicación del pig-
mento negro, aunque no se ha 
identificado con las técnicas analí-
ticas empleadas. 
Se requerirán más estudios.

Roldán et al., 

2018 
Arte  
levantino

Les Coves de la 
Saltadora, Abrigos I, 
V, VI y VII 
(Coves de Vinromà, 
Castelló)

Estudio proteómico 
y metagenómico de 
micromuestras (tres 
de motivos rojos, 
seis de zonas no 
pigmentadas cerca-
nas y lejanas a las 
figuras, dos de 
rocas circundantes) 
con el objetivo de:
• Identificar comu-

nidades bacteria-
nas que coloni-
zan las pátinas.

• Identificar agluti-
nante. 

Análisis@laboratorio:

PCR
LC –MS/MS
Análisis bioinformáticos 
de datos metagenómicos 
y proteómicos

Aglutinante: detección de péptidos de caseína 
de origen animal, presentes tanto en las mues-
tras rojas pigmentadas como en una muestra 
extraída de una zona no pigmentada con pátina 
rojiza.
Pátinas: identificación de varios tipos de bacte-
rias (Phylum: Firmicutes, Cianobacterias, 
Acidobacterias, Planctomycetes, Proteobacterias, 
cloroflexi y bacteroidetes).

Los péptidos de caseína de origen 
animal podrían ser compatibles 
con el uso de leche animal como 
aglutinante utilizado en los moti-
vos rojos. Sin embargo, también 
se han detectado en una pátina 
rojiza proveniente de un área no 
pigmentada. Se requieren más 
estudios para confirmar si los 
péptidos de caseína son contami-
nantes modernos o restos del 
aglutinante prehistórico. 

Chieli et al., 

2022
Arte  
levantino y 
esquemático 
( Jalance, 
València)

Abrigo del Carche • Caracterizar los 
materiales consti-
tuyentes de las 
capas pictóricas. 

• Identificar varia-
ciones de com-
posición entre 
los motivos le-
vantinos, así 
como entre los 
de arte levanti-
nos y esquemáti-
cos.

• Identificar la 
secuencia de los 
motivos super-
puestos. 

Análisis@in-situ:

portable EDXRF
Análisis@laboratorio:

OM
XRD (suporte rocoso)
SEM-EDX
μ-RS
FTIR

Substrato rocoso: cal, cua, cel, hyd, whe.
Pigmentos rojos: hem. 
Aglutinante: en las capas de pinturas, se ha 
detectado Ca-oxalatos, señales de
stretching CH y, en algunas muestras, señales 
de Ca-carboxilatos.
Pátinas: cal, yes, whe, cel, arc. 

Se han identificado cuatro compo-
siciones de pintura diferentes 
(todas a base de hem). Grupo 1: 
hem de tamaño submicrométrico, 
dol y presencia de aluminosilica-
tos. Grupo 2: hem submicrométri-
cas, presencia ocasional de alumi-
nosilicatos y trazas de Mn. Grupo 
3: hem submicrométricas en ma-
triz de arcilla. Grupo 4: hem alar-
gados, ocasionalmente cargados 
con aluminosilicatos. Falta de una 
correlación directa entre las dife-
rentes composiciones pictóricas y 
diferentes estilos prehistóricos. Los 
compuestos orgánicos identifica-
dos en las capas de pinturas po-
drían estar relacionados con la 
degradación de un aglutinante. Se 
necesitan más estudios.
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el carbón vegetal), con ejemplos en el Cingle de la Mola Remígia (Roldán et al. 2014), cova 
Remígia IV y V (López et al., 2014) o Les Dogues (López et al., 2017), como con óxidos/
hidróxidos de manganeso, como en les Coves de la Saltadora (Coves de Vinromà, Caste-
llón) (Roldán et al., 2006, 2007 y 2010). Ahora el reto está en determinar si la composición 
es fruto de decisiones culturales o nos permite identificar determinadas fuentes de apro-
visionamiento y si determinadas recetas están vinculadas a determinados estilos. 

– Ya no solo hablamos de pátinas que recubren las pinturas, sino que empezamos a enten-
der su composición (integrada de manera variable por calcita, arcillas, Ca-oxalatos y sul-
fatos como yeso) y su papel protector.

– El principal reto sigue estando en la identificación de aglutinantes orgánicos, al ser mate-
riales muy susceptibles a la degradación. 

Desde este territorio de estudio se han aportado ya algunos resultados interesantes. Por ejem-
plo, el análisis mediante XRF portátil de los motivos rojos de les Coves de la Saltadora (Roldán et 

al., 2006, 2007, 2010) y del Cingle de la Mola Remígia (Roldán et al., 2014) sugiere el uso de varias 
fuentes de aprovisionamiento gracias a la identificación de diferentes elementos traza (Mn, As, Pb). 
Desde el punto de vista arqueológico, esta variabilidad podría indicar la participación de varios 
autores, diferentes eventos pictóricos y/o recetas. Algo similar se ha podido determinar en el yaci-
miento del Carche (Chieli et al., 2022), donde hemos identificado cuatro grupos de composiciones 
y/o técnicas de procesado, en motivos rojos tanto levantinos (efectuados con los cuatro tipos iden-
tificados) como esquemáticos (efectuados con dos de los cuatro tipos). La coincidencia en la com-
posición entre algunos motivos levantinos y esquemáticos, que ya habían apuntado Mas et al. 
(2013) a partir de otros yacimientos, abre la duda de si unos y otros utilizaron las mismas fuentes 
de manera independiente o si existían relaciones culturales entre ellos. Pero lo que es seguro es 
que tanto los pintores levantinos como los esquemáticos utilizaron más de una fuente de aprovi-
sionamiento y técnicas de procesamiento similares. Datos también interesantes son los obtenidos 
en el estudio del abric de les Dogues (López et al., 2017), donde hay un intento de caracterización 
de las especies carbonizadas para producir la pintura, a partir del reconocimiento de sus células 
vegetales. Los problemas diagnósticos de este estudio particular no restan interés a una propuesta 
que plantea que este tipo de aproximación también podría contribuir a comprender la explotación 
de los recursos vegetales por parte de estas comunidades prehistóricas levantinas.

Conclusiones

En las últimas dos décadas, los diversos equipos de investigación que trabajan en la zona central 
y noroccidental del AL están aportando novedades significativas que contribuyen al conocimiento 
integral de los valores arqueológicos y patrimoniales de esta singular tradición artística. La combi-
nación de aproximaciones arqueológicas a los paneles y su entorno, de avances en la comprensión 
del contexto natural y cultural, de enfoques multidisciplinares para entender pigmentos y soportes, 
de técnicas digitales para documentar el arte y construir un futuro digital y de perspectivas más 
patrimoniales (incluyendo el ámbito de la conservación y restauración y también de la gestión) 
están contribuyendo no solo a mejorar nuestra comprensión de este patrimonio, sino a situarlo en 
debates más globales de tipo multidisciplinar. 

Las últimas dos décadas nos han sorprendido también con nuevos hallazgos de yacimientos 
y figuras, ampliando los territorios y núcleos levantinos y llenando vacíos geográficos. Estos hallaz-
gos han ampliado también las temáticas conocidas y reforzado las conexiones con territorios adya-
centes. Además, nos recuerdan la necesidad de seguir prospectando, y de buscar nuevas claves y 
explorar nuevas técnicas para avanzar en el debate cronológico.
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