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EL EIA MÁS 
ALLÁ DE 

ATAPUERCA
EL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN DE ATAPUERCA (EIA)

 PARTICIPA EN VARIAS EXCAVACIONES ESTE VERANO. PÁG. 10
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El Equipo de Investigación de Atapuerca está integrado por más de 
250 personas. Foto: Susana Santamaría / Fundación Atapuerca

LA CANSALADETA, 
YACIMIENTO CLAVE DEL 

PLEISTOCENO MEDIO EN EL 
NORESTE PENINSULAR

INVESTIGACIÓN

Bienvenid@ al nº 118 del Periódico de Atapuerca, publica-
ción mensual con nueve números digitales y tres números 
impresos al año. El Periódico es una publicación del Equipo 
de Investigación de Atapuerca y de la Fundación Atapuerca.

Como siempre, os agradecemos vuestros comentarios y/o 
suscripciones en: 
comunicacion@fundacionatapuerca.es

Síguenos en 

LA EMPRESA CRECE RENUEVA 
SU COMPROMISO CON LA 
FUNDACIÓN ATAPUERCA

LA FUNDACIÓN ATAPUERCA 
PARTICIPA EN UN CURSO 

SOBRE LA DIFUSIÓN DE LA 
ARQUEOLOGÍA

EL PROYECTO EDUCATIVO 
“NOTES” OFRECE INFORMACIÓN 
MULTIMEDIA DEL MUSEO DE LA 
EVOLUCIÓN HUMANA Y DE LOS 

YACIMIENTOS DE LA SIERRA 
DE ATAPUERCA

PÁGS. 10-21

DIFUSIÓN PÁGS. 6-9

EL EIA PARTICIPA EN VARIAS 
EXCAVACIONES EN VERANO

LA COLECCIÓN DEL RATÓN 
PÉREZ: DIENTES DE LECHE AL 
SERVICIO DE LA COMUNIDAD 

CIENTÍFICA

PRIMERA APLICACIÓN DE 
LA METODOLOGÍA 

DE SEGUIMIENTO OCULAR 
AL ESTUDIO DE LA 
INDUSTRIA LÍTICA

EL MUSEO DE LA EVOLUCIÓN 
HUMANA ALCANZA EL PREMIO 
“TRAVELLERS’ CHOICE 2021” 

DE TRIPADVISOR 
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Presidencia de Honor:
S.M. la Reina Doña Sofía
Presidente del Patronato:
Antonio Miguel Méndez Pozo

Vicepresidentes vitalicios:
Juan Luis Arsuaga
José María Bermúdez de Castro
Eudald Carbonell

PATRONATO

Mecenas del Patronato

OCIO ATAPUERCA CONTESTA

LEER
LA 

TECNOLOGÍA.
EL PODER DE
LAS PIEDRAS

NAVEGAR
YOUTUBE DE LA

FUNDACIÓN PALARQ

CÓMIC
TERRITORIO 
HERBÍVORO

LA ECOLOGÍA DEL 
COMPORTAMIENTO

FERNANDO PINO 
PÁRAMO

A LOS OJOS DE...

2/7/21: ”Cuevas de Los Toriles en bus-
car del primer neandertal de La Man-
cha”. LANZA.

13/8/21: ”Atapuerca un tesoro ar-
queológico”. DIARI DE TARRAGONA.

15/8/21: María Martinón-Torres: ”El 
concepto de la raza es obsoleto, so-
mos un crisol de humanidades extin-
tas”. DIARIO DE BURGOS.

23/8/21: ATA’21. Suplemento. ”Más 
allá del fósil”.  EL CORREO DE BURGOS.

30/8/21: ATA’21. Suplemento. ”Divul-
gación científica a pesar de la covid”. 
EL CORREO DE BURGOS.

1/9/21: ”Lozoya. Morada de monjes, 
nutrias y neandertale”. VIAJAR.

1/9/21: ”Un dragón en la familia”. 
MUY INTERESANTE.

6/9/21: ATA’21. Suplemento. ”Vecinos 
a la sombra de un patrimonio de la 
humanidad”. EL CORREO DE BURGOS.

*Ver noticias al final del Periódico

ATAPUERCA EN LOS MEDIOS

PÁGS. 22-23 PÁG. 24

PÁGS. 25-26CÓMIC PÁG. 23
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“Catedral eterna. Así la vieron, así la ven”
Lugar: sala de exposiciones temporales, planta -1. Museo 
de la Evolución Humana (MEH, Burgos). Entrada libre.

“Yacimiento. Doce artistas, doce visiones”
Lugar: planta -1. Museo de la Evolución Humana (MEH, 
Burgos). Entrada libre.

“Las misteriosas mariposas del alma. 
Santiago Ramón y Cajal”
Lugar: sala de pieza única, planta 1. Museo de la Evolución 
Humana (MEH, Burgos). Entrada libre.

“Prototipos. El primer MAC”
Lugar: talleres didácticos. Museo de la Evolución Humana 
(MEH, Burgos). Entrada libre.

“La dieta. Pasado, presente y futuro”
Lugar: planta -1. Museo de la Evolución Humana (MEH, 
Burgos). Entrada libre.

“40 años de excavaciones en la sierra de 
Atapuerca (1978-2018)”
En colaboración con la Fundación Atapuerca.
Lugar: planta 2. Museo de la Evolución Humana (MEH, 
Burgos). Entrada libre.

“Animalia fauna en hierro”
Cristino Díez.
Lugar: Museo de la Evolución Humana (MEH, Burgos) y 
Centro de Acceso a los Yacimientos (CAYAC) en Ibeas de 
Juarros (Burgos). Entrada libre.

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA 
(MEH) - EXPOSICIONES

Exposición “La Catedral. Así la vieron, así la ven”, en el MEH.
Foto: Museo de la Evolución Humana

Exposición “Las misteriosas mariposas del alma. Santiago Ramón y 
Cajal”, en el MEH. Foto: Museo de la Evolución Humana

https://www.museoevolucionhumana.com/es/exposiciones-temporales
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OTRAS EXPOSICIONES

Exposición “Burgos, tesoros ocultos”
Fecha:  del 24 de septiembre hasta el 12 de octubre de 
2021.
Lugar: Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de 
Espinosa de los Monteros (Burgos).
Produce: Diputación Provincial de Burgos y Grupo 
Espeleológico Edelweiss.
Colabora: Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros y la 
Junta de Castilla y León.
Para más información: 665 27 43 37. 
Entrada libre.

Exposición “40 años de excavaciones en la sierra 
de Atapuerca”
Lugar: Centro de Arqueología Experimental (CAREX, 
Burgos).
Horario: de martes a domingo y festivos de 9.30h a 15h. 
Entrada libre.

Exposición “La sierra de Atapuerca un millón de 
años de historia”
Lugar: Centro de Acceso a los Yacimientos (CAYAC, 
Burgos).
Horario: fines de semana y festivos de 9.30h a 13.30h. 
Entrada libre.

Fecha: del 28 de septiembre al 7 de octubre de 2021.
Lugar: Centro Cultural Palacio de la Alhóndiga (Zamora).
Entrada libre hasta completar aforo en todas las 
actividades del programa. 

Ignacio Martínez Mendizábal
Conferencia “Atapuerca, la tierra de nuestros 
mayores”.
Fecha: martes 28 de septiembre. 
Hora: 20.30h.

Proyección del documental “El guardián de la cueva”.
Una producción de Morena Films.
Fecha: miércoles 29 de septiembre. 
Hora: 20.30h.

Ramón Montes Barquín
Conferencia “Caminos de arte rupestre prehistórico.  
Descubriendo el primer arte de la humanidad en 
Europa”.
Fecha: jueves 30 de septiembre. 
Hora: 20.30h.

Un día en la prehistoria. Espectáculo infantil de 
marionetas.
Compañía de teatro infantil Los Gorriones.
Fecha: viernes 1 de octubre. 
Hora: 18.30h.

Eudald Carbonell Roura
Conferencia “Evolución humana y conciencia 
operativa”.
Fecha: martes 5 de octubre. 
Hora: 20.30h.

Proyección del documental “En busca del futuro 
perdido”.
Una producción de Turkana Films.
Fecha: miércoles 6 de octubre. 
Hora: 20.30h.

Margarita Sánchez Romero
Conferencia “Mujeres y prehistoria: la ciencia y la 
construcción de la igualdad”.
Fecha: jueves 7 de octubre. 
Hora: 20.30h.

TERCERAS JORNADAS PREHISTÓRICAS 
DE ZAMORA
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La empresa burgalesa Crece, Conserva-
ción del Patrimonio Natural, renovó el 
pasado 22 de septiembre el convenio de 
colaboración que mantiene con la Fun-
dación Atapuerca desde el año 2017. La 
empresa burgalesa realiza labores de 
desbroce y limpieza de senderos, acce-
so y parking; limpieza de basuras; repa-
raciones y conservación de las señales 
indicativas e interpretativas; y otros 
trabajos de mantenimiento y de ayuda 
requeridos en el ámbito de actuación 
del Proyecto Atapuerca. 

Crece es una empresa con más de 25 
años de experiencia en el sector fores-
tal, medioambiental y de conservación 
del patrimonio natural, que desarrolla su 
actividad en Castilla y León y comuni-
dades limítrofes, dando servicio tanto al 
sector público como al sector privado. 

LA EMPRESA CRECE RENUEVA SU 
COMPROMISO CON LA FUNDACIÓN 

ATAPUERCA

Pedro Renuncio, gerente de Crece; Eudald Carbonell, vicepresidente de la Fundación Atapuerca y 
Javier Gutiérrez, director general de la Fundación Atapuerca. Foto: Fundación Atapuerca

Socios
benefactores
de la
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El pasado mes de agosto se celebró en 
Ramales de la Victoria (Cantabria) el cur-
so “Cuevas, Tumbas y Cintas de vídeo. La 
difusión de la arqueología en el SXXI”. En 
él participaron diferentes investigadores 
y profesionales del ámbito de la comuni-
cación, la imagen y las redes sociales. Los 
participantes presentaron sus experien-
cias, muchas de ellas con gran impacto 
mediático, y a la vez mostraron diversas 
formas de transmitir al público el conoci-
miento sobre nuestro pasado más remo-
to, incluyendo actividades de carácter 
práctico sobre el terreno. 

Susana Sarmiento, responsable de 
las redes sociales de la Fundación Ata-
puerca, expuso todas las acciones de 
marketing digital que se llevan a cabo en 
cada una de las redes sociales en las que 
la Fundación participa. Expuso algunos 
ejemplos de su trabajo como el que reali-
za durante las campañas de excavación 
en la sierra de Atapuerca, momento en el 

que crece el interés por cono-
cer todo lo que ocurre en los 
yacimientos.

Asimismo, Manuel Pi-
mentel Siles, director del 
programa “Arqueomanía” 
de RTVE, fue el encargado de 
inaugurar el curso con una 
conferencia pública bajo el tí-
tulo “El pasado visto a través 
de ‘Arqueomanía’”. También 
participaron Vicente Bayarri, 
director de la empresa de 
tecnología “GIM Geomatics”; 
Ricardo Moure, biólogo mo-
lecular, monologuista parti-
cipante del programa “Órbita 
Laika”; Laura Huertas, arqueó-
loga, youtuber y responsable 
de las redes sociales del Pro-
yecto Djehuty. El curso lo clausuró el ca-
tedrático de la Universidad de Cantabria y 
director del curso, Manuel González Mo-

rales, con una conferencia bajo el título 
“El Padre Carballo: luces y sombras de un 
pionero de la divulgación arqueológica”.

Susana Sarmiento, durante una de las conexiones en directo 
en el perfil de Instagram de la Fundación Atapuerca. 
Foto: Fundación Atapuerca

Consejeros
protectores
de la

LA FUNDACIÓN 
ATAPUERCA PARTICIPA 
EN UN CURSO SOBRE 

LA DIFUSIÓN DE 
LA ARQUEOLOGÍA
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El pasado 30 de agosto, la consejera de 
Educación y el consejero de Cultura y Tu-
rismo de la Junta de Castilla y León presen-
taron el proyecto educativo “NOTES” en el 
Museo de la Evolución Humana (MEH), de 
Burgos. De esta forma, el MEH, centro mu-
seístico dependiente de la Junta de Casti-
lla y León, culmina su estrategia para que 
el mundo educativo pueda seguir disfru-
tando de sus recursos didácticos también 
online. Si el pasado año comenzó a reali-
zar visitas virtuales personalizadas para 
centros educativos, ahora se pretende 
que profesores y alumnos tengan acceso 
a sus recursos didácticos con el proyecto 
educativo “NOTES”; compuesto por diez 
equipos de trabajo con información mul-
timedia que pone desde hoy a disposición 
de estos centros, a través de la platafor-
ma “Microsoft Teams”. 

Los “NOTES” contienen archivos des-
cargables, videos didácticos 
y recursos audiovisuales con 
información del Museo de la 
Evolución Humana, realizados 
por su equipo de atención edu-
cativa y que van a permitir a 
profesores y alumnos conocer 
los aspectos fundamentales 
de la evolución humana, los 
yacimientos de la sierra de 
Atapuerca y del propio Museo.

El Museo aprovecha así las 
nuevas tecnologías de la in-
formación y la comunicación 
para que el mundo de la edu-
cación pueda seguir apren-
diendo de todos sus recursos. 
Estos diez equipos de trabajo 
son los siguientes: “Gran Doli-
na”, “Complejo Galería”, “Sima 
del Elefante”, “Sima de los 
Huesos”, “Darwin y las prue-
bas de la evolución”, “Evo-
lución humana”, “El cerebro 

y Santiago Ramón y Cajal”, “Evolución 
tecnológica”, “El fuego” y “Arte mueble y 
arte rupestre”. Cada uno de estos equipos 
se encuentra dividido en dos canales: el 
primero dedicado a docentes y alumnos 
de 2º ciclo de Educación Primaria y el se-
gundo destinado a docentes y alumnos 
de Educación Secundaria.

Rocío Lucas, consejera de Educación, 
señaló que, si el sistema educativo de 
Castilla y León es “uno de los más pun-
teros de entre los países más desarrolla-
dos del mundo”, lo es por estar “basado 
en la búsqueda de la excelencia, a través 
del esfuerzo, el conocimiento profundo y 
la atención diferenciada e inclusiva, pero 
también en la constante innovación edu-
cativa”, de la que es un ejemplo el pro-
yecto presentado. “Con proyectos como 
NOTES queremos seguir avanzando hacia 
el futuro, hacia un sistema educativo mo-

derno e innovador”, apuntó la consejera 
de Educación.

Por su parte, Javier Ortega, conseje-
ro de Cultura y Turismo, destacó que el 
proyecto “encarna de forma ejemplar el 
compromiso de la Junta de Castilla y León 
de favorecer la cultura y la educación en 
nuestra sociedad, reforzando el papel de 
los museos, no sólo como parte funda-
mental de nuestro patrimonio cultural, 
sino también como instituciones de re-
ferencia de nuestro modelo educativo”. 
En este sentido, insistió en la necesidad 
de avanzar en un modelo que “apuesta 
por la calidad y que, además, facilita a los 
estudiantes el acceso completo a los con-
tenidos didácticos de nuestros centros”.

Para el diseño de estos equipos de tra-
bajo se han utilizado textos, láminas di-
dácticas, audiovisuales, vídeos didácticos 
y juegos educativos. Los “NOTES” están 

ya disponibles para que cualquier 
centro educativo, previa solicitud 
a través del teléfono 947.421000 
o del correo reservas@museoe-
volucionhumana.com, sea agre-
gado por el Museo al Equipo de 
Trabajo que elija.

El Museo de la Evolución Huma-
na aprovecha la plataforma edu-
cativa utilizada por la Consejería 
de Educación de la Junta de Casti-
lla y León para abrir nuevas posibi-
lidades al mundo educativo y para 
que la utilización de los “NOTES” 
por los colegios sea un primer paso 
para una posterior visita online y 
presencial de alumnos y alum-
nas. Para realizar estos equipos 
de trabajo el Equipo de Atención 
Educativa del Museo ha tenido en 
cuenta las diferentes competen-
cias educativas que siguen las 
programaciones curriculares de 
los centros educativos.

EL PROYECTO EDUCATIVO “NOTES” OFRECE 
INFORMACIÓN MULTIMEDIA DEL MUSEO DE LA 
EVOLUCIÓN HUMANA Y DE LOS YACIMIENTOS 

DE LA SIERRA DE ATAPUERCA

Información obtenida del Museo de la Evolución Humana
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Tripadvisor ha avalado al Museo de la 
Evolución Humana, perteneciente a la 
red de museos regionales de la Junta de 
Castilla y León, como uno de los lugares 
más destacados de esta plataforma en el 
año 2021, y ha concedido al centro mu-
seístico el premio “Travellers’ Choice”, lo 
que le hace que se encuentre entre el 10 
por ciento de las mejores atracciones de 
todo el mundo, según ha anunciado esta 
plataforma.

Tripadvisor indica que “este logro rinde 
homenaje a las empresas que ofrecen 
constantemente experiencias fantás-
ticas en todo el mundo, y que han ob-
tenido excelentes opiniones de viajeros 
en la plataforma durante los últimos 12 
meses”.

La compañía insiste en la dificultad mo-
tivada por la pandemia para el turismo en 
estos dos años a la que califica de “desa-
fiante’ por lo que si cabe es más desta-
cable el esfuerzo realizado por todos los 
premiados. “Felicitaciones a todos los ga-
nadores de los premios Travellers’ Choi-
ce de 2021 –ha manifestado la directora 
comercial de Tripadvisor Kanika Soni-. Sé 

que el año pasado ha sido un 
gran desafío para las empresas 
turísticas. Lo que me ha impre-
sionado es como las empresas 
se adaptaron a estos desafíos, 
implementando nuevas medi-
das sanitarias, agregando pau-
tas de distanciamiento social 
y utilizando tecnología para 
priorizar la seguridad de sus 
visitantes”.

“Los premios Travellers’ Choi-
ce Adwards –continúa Soni– 
destacan los lugares que son 
consistentemente excelentes, 
brindando experiencias de ca-
lidad una y otra vez, incluso 
mientras se navega por las ex-
pectativas cambiantes de los 
clientes y las nuevas formas 
de trabajar. Basado en un año 
completo de reseñas de clien-
tes, este premio habla del exce-
lente servicio y la experiencia 
que han brindado los distingui-
dos a sus visitantes en medio 
de una pandemia”. 

EL MUSEO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA 
ALCANZA EL PREMIO “TRAVELLERS’ CHOICE 

2021” DE TRIPADVISOR 

Visitantes en el Museo de la Evolución Humana. Foto: MEH

Otros centros
de investigación,
universidades y
otras entidades
colaboradoras
con la Fundación
Atapuerca
y el EIA

Otras entidades
públicas
de las que
la Fundación
Atapuerca
y el EIA
reciben ayuda

Información obtenida del Museo de la Evolución Humana
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Durante el mes de junio de 2021 se retomaron las tareas de exca-
vación de la Cueva de los Toriles, cavidad situada en la localidad 
de Carrizosa en Ciudad Real. Esta excavación está codirigida por 
Daniel García Martínez y Pedro R. Moya Maleno, 
investigadores de la Universidad Complutense 
de Madrid (UCM) y del Centro de Estudios del 
Campo de Montiel (CECM), respectivamente.

El objetivo principal de esta campaña fue ex-
cavar los niveles superiores, muy revueltos y de 
cronologías recientes, a fin de alcanzar los ni-
veles pleistocenos donde se espera encontrar 
evidencias fósiles. En la excavación de ese ni-
vel Holoceno, se ha constatado la presencia de 
numerosos huesos de fauna doméstica, algo 
de fauna salvaje, pero también la presencia de 
una falange humana y de algunas piezas de sí-
lex. Tras excavar el nivel Holoceno en una gran 
extensión, ha aparecido un nivel de derrumbe 
que sella el Pleistoceno y que será excavado en 
futuras campañas, que esperan ser promete-
doras y arrojar luz sobre la población humana 
y faunística del Alto Guadiana en el Pleistoceno. 
Paralelamente a la excavación principal, se rea-
lizó un sondeo de control en una zona cercana a 
la cueva para estudiar el potencial arqueológico 
en los alrededores de la cavidad. 

Esta campaña ha sido realizada por un gru-
po de investigadores de diferentes disciplinas 
como la paleontología, la antropología, la geolo-
gía o la arqueología y procedentes de diferentes 
instituciones como el Centro Nacional de Inves-
tigación sobre la Evolución Humana, las univer-
sidades Autónoma y Complutense de Madrid y 
el Centro de Estudios del Campo de Montiel.

La campaña ha sido parcialmente financiada 

por el Ayuntamiento de Carrizosa, empresas locales como Bo-
degas Megía e Hijos, así como por diferentes laboratorios de la 
Universidad Autónoma de Madrid (LAPP y LAEX).

Equipo de investigación de Cueva de los Toriles. Foto: Francesc Gascó-Lluna

El Equipo de Investigación de Atapuerca (EIA) lo integran más de 250 personas especializadas en más de una veintena de disciplinas 
diferentes, como arqueología, biología, paleontología, palinología, climatología, medicina, geología, antropología, conservación del 
patrimonio, etc. Este gran equipo, además de investigar en los yacimientos de la sierra de Atapuerca cada verano, también partici-
pa en otras excavaciones. A continuación, detallamos algunas de ellas: 

EL EIA PARTICIPA EN VARIAS 
EXCAVACIONES EN VERANO

Daniel García Martínez / UCM

CUEVA DE LOS TORILES  (Carrizosa, Ciudad Real)
Directores de la excavación: Daniel García Martínez y Pedro R. Moya Maleno
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Los trabajos durante la campaña de excavación de este verano 
en Prado Vargas se centraron en una zona nueva de la cueva 
denominada “sector hornacina”. En total se han excavado 22 
metros cuadrados pertenecientes al nivel 4. Este nivel tiene una 
cronología de 46.000 años y este año se han recuperado más 
de 2.000 restos, predominando los fósiles de animales sobre las 
herramientas de piedra y los fragmentos de carbones. Los ani-
males más representativos en este sector han sido los ciervos 
(Cervus elaphus) y jabalíes (Sus scrofa), seguidos de caballos 
(Equus ferus), rebecos, (Rupicapra rupicabra) y corzos (Capreo-
lus capreolus). Los huesos aparecen fragmentados destacan-
do los pertenecientes a las extremidades y en menor medida 
costillas, dientes y otros restos del esqueleto craneal. Destaca el 

hallazgo de un par de astas y cuatro candiles de ciervo, así como 
la presencia de varias falanges completas. A diferencia de otros 
lugares de la cueva excavados previamente, los fragmentos del 
sector hornacina presentan un mayor tamaño. 

Por lo que se refiere a las herramientas líticas la mayor parte de 
ellas son de sílex, seguidas de metavulcanitas y arenisca. Entre 
ellas se han descubierto percutores, perforadores, varias puntas, 
lascas con un tamaño medio de 5 cm, así como toda una serie 
de núcleos levallois y otros tantos discoides. Los percutores son 
cantos rodados de río que fueron introducidos a la cavidad por 
los neandertales. Estos cantos son herramientas polifuncionales 
que les sirvieron tanto para ser utilizados como martillos en la 
fabricación de herramientas, como para romper los huesos lar-
gos y de esta manera poder consumir la médula del interior de 
los mismos.

La concentración de más de veinte percutores en esta área 
concreta de la cueva, así como el tamaño de los huesos y el es-
tudio preliminar de las marcas de corte de los mismos, permite 
plantear la hipótesis que el sector hornacina fue utilizado por los 
neandertales de Prado Vargas para desarticular y trocear los res-
tos de animales. De esta forma los neandertales utilizaron esta 
zona de la cueva para preparar los alimentos que con posteriori-
dad fueron consumidos en otros lugares de la cavidad. 

El proyecto de excavación cuenta con el apoyo económico de 
la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León, Diputación 
Provincial de Burgos, el Ayuntamiento de la Merindad de Sotos-
cueva, las localidades de Cornejo y Quisicedo, Ceder Merindades, 
la Casa del Parque del Monumento Natural de Ojo Guareña, Rás-
pano Ecoturismo y la Fundación Palarq.

Equipo de Investigación de Prado Vargas

PRADO VARGAS  (Cornejo, Merindad de Sotoscueva, Burgos)
Directores de la excavación: Marta Navazo, Alfonso Benito y Rodrigo Alonso

Fragmento de asta de ciervo. 
Foto: Equipo de Investigación de Prado Vargas

Ana Isabel Ortega / Investigadora posdoctoral CENIEH-Fundación Atapuerca

SAN BERNABÉ  (Ojo Guareña, Burgos)
Directora de la excavación: Ana Isabel Ortega

Durante la primera semana de agosto se realizó la excavación de 
una antigua tumba encajada en una estrecha grieta, junto a la 
entrada principal a la ermita de San Tirso y San Bernabé de Ojo 
Guareña (Merindad de Sotoscueva, Burgos).

Los trabajos de la actual intervención estuvieron motivados por 
los resultados de las dataciones obtenidas en esta cavidad, en el 
marco del proyecto de investigación “Dataciones arqueológicas 
de Ojo Guareña”, autorizado y financiado por la Junta de Castilla 

y León. Una de las fechas obtenidas en 2020 muestra una cro-
nología de época hispanovisigoda relacionada con la transición 
entre finales del siglo VII y comienzos del VIII, mientras que la 
datación de la sala del nivel inferior se relaciona con una fase de 
transición entre finales del siglo VIII y comienzos del siglo IX, de la 
Alta Edad Media. En ambos casos, estas fechas se anticipan en 
varios siglos a las evidencias conocidas hasta ahora respecto al 
inicio del culto cristiano asociado a este lugar emblemático.
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La excavación ha mostrado la presencia de una completa 
tumba de lajas, empotrada en una grieta junto a la ermita de 
San Bernabé. Esta sepultura aparece empotrada en la roca, 
para lo que tuvieron que rebajar y repiquetear varios salientes 
rocosos de las paredes, situando en su fondo la estructura de 
lajas que acoge el esqueleto de un individuo adulto, en posición 
decúbito supino, con la cabeza al oeste, remarcada con dos pe-
queños sillares calizos.

Los estudios antropológicos van a permitir profundizar en la 
vida de este personaje, que quizá pueda relacionarse con al-
guno de los primeros eremitas que buscaran en este idílico en-
torno un lugar en el que retirarse y vivir aislados, en unos siglos 
de gran inestabilidad, tal y como ocurre en numerosos lugares 
próximos al curso alto del río Ebro y sus afluentes entre el sur de 
la provincia de Cantabria, norte de Burgos, Álava y La Rioja. 

Una vez realizada la excavación y recuperados los restos hu-
manos, serán consolidados y restaurados en el CENIEH. Poste-
riormente serán objeto de datación, estudios morfométricos y 
de paleopatologías, así como de isótopos estables.

La excavación ha sido financiada por el Ayuntamiento de la 
Merindad de Sotoscueva y la Diputación Provincial de Burgos.

Tumba descubierta en la grieta junto a la ermita de San Bernabé. 
Foto: Miguel Ángel Martín Merino

Xosé Pedro Rodríguez-Álvarez / IPHES y Arturo de Lombera USC

COVA EIRÓS  (Triacastela, Lugo)
Directores de la excavación: Xosé Pedro Rodríguez-Álvarez y Arturo de Lombera

Entre el 6 y el 25 de agosto se 
desarrolló una nueva campaña 
de excavación en el yacimien-
to de Cova Eirós (Triacastela, 
Lugo), enmarcada en el proyec-
to de investigación “Dinámicas 
poblacionales y tecnológicas 
durante el Pleistoceno final-
Holoceno de las Sierras Orien-
tales del Noroeste ibérico”, 
financiado por el Ministerio de 
Ciencia e Innovación (PID2019-
107480GB-I00) y liderado por 
Ramón Fábregas-Valcarce 
(Universidad de Santiago de 
Compostela). Las interven-
ciones arqueológicas en Cova 
Eirós se vienen desarrollando 
desde 2008 y han sido posi-
bles gracias a la financiación 
de la Consejería de Cultura 
de la Junta de Galicia. En esta 
campaña participaron estu-
diantes y personal investigador 

de la Universidad de Santiago 
de Compostela (USC), la Uni-
versidad Rovira i Virgili (URV) y 
el Instituto Catalán de Paleo-
ecología Humana y Evolución 
Social (IPHES-CERCA), bajo la 
dirección de Arturo de Lom-
bera (USC) y Xosé Pedro Ro-
dríguez (URV, IPHES-CERCA).

Durante esta campaña 
continuó la excavación del 
nivel 4, correspondiente al fi-
nal del Paleolítico medio. Las 
intervenciones proporciona-
ron más de 900 piezas de 
industria lítica, talladas fun-
damentalmente con cuar-
zo y cuarcita, así como 220 
restos de fauna, destacando 
restos de ciervos (Cervus ela-
phus), osos (Ursus spealeus) y 
équidos.

Durante esta campaña 
también se realizaron dos ca-

Campaña de excavación de este año en Cova Eirós. 
Foto: Xosé Pedro Rodríguez Álvarez
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tas en una cavidad muy próxima a Cova Eirós: Cova das Cabras. 
En esta cavidad, que forma parte del sistema kárstico de Cova 
Eirós, nunca se habían realizado intervenciones arqueológicas. 
La cata de 2 m2 en la entrada de Cova das Cabras permitió recu-
perar materiales de época medieval, pero el relleno sedimenta-

rio tiene una muy reducida potencia, de manera que no se pudo 
recuperar material de mayor antigüedad. La cata de 1 m2 en el 
interior de Cova das Cabras proporcionó material paleontológico 
y un interesante tesorrillo de monedas de bronce datadas en 
torno a la primera mitad del siglo IV AD. 

Palmira Saladié / IPHES

ABRIC ROMANÍ (Capellades, Barcelona)
Directores de la excavación: Palmira Saladié, Gema Chacón, Josep Vallverdú y Eudald Carbonell

La campaña de este año se ha centrado en la excavación de uno 
de los niveles (Ra) más singulares en los que se han excavado los 
últimos años en el Abric Romaní. Se trata de un nivel en el que 
se registra el final de un período glacial, el momento más frío 
documentado hasta el momento en este depósito excavado de 
más de 10 metros. En este lugar se han encontrado los restos 
de al menos tres ciervos. Las cabezas de estos animales se han 
hallado apiladas en una misma área, lo que indica que se trata 
de un evento muy específico. Esta 
ocupación se dio en un periodo de 
tiempo entre el otoño y el invierno, 
ya que los tres animales presentan 
astas de grandes proporciones sin 
desmogar. 

Durante esta campaña se exca-
varon los retos del esqueleto poscra-
neal de estos ciervos que estaban 
fracturados por los propios nean-
dertales, para el aprovechamiento 
del tuétano, que es una importante 
fuente de grasa y de proteínas para 
los cazadores recolectores prehis-
tóricos. Junto a los restos de fauna 
se han recuperado abundantes he-
rramientas de piedra. La mayoría 
de ellas están realizadas en sílex, 
pero también hay otras de cuarzo, 
caliza y gres. Cabe destacar, que 
en este nivel se ha observado una 
gran diversidad de métodos de talla 
empleados por los grupos de nean-
dertales. Hay un gran número de 
herramientas retocadas, que son 
exclusivamente denticulados (uten-
silios de piedra con bordes similares 
a los cuchillos de sierra). Estas herra-
mientas polivalentes pueden estar 
relacionadas con la amplia diversi-
dad de tareas que se desarrollaron 
durante la ocupación del nivel Ra. 

Además, se han encontrado los restos de más de 15 hogares 
y abundantes negativos de madera. El estudio de estos objetos 
en los próximos meses permitirá concluir si en este conjunto se 
encuentra alguna herramienta hecha por los neandertales.

La campaña de excavación está financiada por el de-
partamento de cultura de la Generalitat de Catalunya, 
(CLT009/18/00054), el ayuntamiento de Capellades y la dona-
ción de la empresa Romanya-Valls.

Asta de ciervo hallada esta campaña. Foto: Palmira Saladié / IPHES
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Davinia Moreno / CENIEH

ALBALÁ (Poblete, Ciudad Real)
Directores de la excavación: Alfonso Benito-Calvo e Ignacio de la Torre

Del 15 al 31 de agosto tuvo lugar la IV 
campaña de excavación del yacimiento 
achelense de Albalá, situado a orillas del 
río Guadiana, en la localidad de Poblete 
(Ciudad Real). Esta excavación está codi-
rigida por Alfonso Benito-Calvo e Ignacio 
de la Torre, investigadores del Centro Na-
cional de Investigación sobre la Evolución 
Humana (CENIEH) y el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC), 
respectivamente. 

En esta campaña se ha trabajado en la 
excavación de los dos nuevos niveles ar-
queológicos descubiertos en 2019 y que 
han continuado proporcionando abun-
dante industria lítica. En conjunto, en el 
yacimiento de Albalá se ha registrado una 
elevada densidad de material, caracteriza-
da por cerca de 3000 bifaces y hendedores 
de gran tamaño, donde, además, es destacable el descubri-
miento de remontajes en algunas piezas, así como la aparición 
de restos faunísticos correspondientes a especies extintas en la 
zona como, por ejemplo, elefantes. Estos hallazgos aportarán 
valiosa información sobre la ocupación humana recurrente de 
esta región del valle del Guadiana al final del Pleistoceno medio.

También se han realizado sondeos en los alrededores de la 
excavación principal con el objetivo de conocer los límites del 
yacimiento, así como para estudiar en detalle la estratigrafía y 
los aspectos geomorfológicos de esta terraza fluvial del Gua-

diana que nos ayuden a comprender mejor cómo se formó este 
yacimiento.

En esta intervención ha participado un equipo de 15 personas 
formado por voluntarios procedentes de diversas Comunidades 
Autónomas de España, así como de fuera de nuestras fronteras 
como, por ejemplo, Tanzania y Grecia. También han participado 
investigadores del CENIEH (Davinia Moreno) y de la Universidad 
de Berkeley (Laura Sánchez-Romero). La campaña ha sido fi-
nanciada por la Junta de Castilla-La Mancha y ha contado con el 
apoyo del Ayuntamiento de Poblete.

Vista de la excavación del yacimiento de Albalá. Foto: Alfonso Benito-Calvo

Carlos Tornero / IPHES y Celia Díez-Canseco / Investigadora predoctoral IPHES-Fundación Atapuerca

CUEVA 338 (Queralbs, Gerona)
Directores de la excavación: Carlos Tornero y Eudald Carbonell

Del 26 de agosto al 6 de septiembre un equipo del Instituto Cata-
lán de Paleoecología Humana y Evolución Social (IPHES) y de la 
Universidad Rovira i Virgili (URV) iniciaron la excavación en exten-
sión de la cueva 338, la cueva prehistórica ubicada a más altura 
de los Pirineos, concretamente a una altitud de 2.240 metros, 
en el Parque Natural de les Cabeceras del Ter y del Freser, en el 
término municipal de Queralbs (Gerona). 

La cavidad, también conocida como cueva del Forat de 
l’Embut, es cárstica, tiene más de 100 m2 y está situada en un 
enclave estratégico, a medio camino entre la Vall de Núria y el 
pico del Puigmal, la montaña más alta de la zona. Fue explorada 
por primera vez en el año 2012 por parte del Grupo de Investi-
gación en Arqueología del Paisaje (GIAP), del Instituto Catalán 
de Arqueología Clásica (ICAC-CERCA), liderado por Josep María 
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Palet, actual director de este centro. En 2017 se realizó una se-
gunda intervención, esta vez organizada conjuntamente entre 
el ICAC-CERCA y el IPHES-CERCA, que permitió reconocer la exis-
tencia de importantes ocupaciones prehistóricas en su interior. 

Los trabajos desarrollados desde el pasado mes de agosto 
han permitido comenzar a estudiar de forma sistemática sus 
ocupaciones prehistóricas. Este año se han excavado 8m2 de 
la superficie y se han recuperado más de un millar de restos ar-
queológicos, entre ellos, fragmentos de cerámica elaborada a 

mano, industria lítica, restos de madera carbonizada asociada 
a la elaboración de hogares y restos faunísticos derivados de 
su consumo. En conjunto, los restos arqueológicos recuperados 
indican un uso de la cavidad desde hace más de 5.500 años 
por parte de las primeras comunidades de pastores del Pirineo 
Oriental.  

Entre el material arqueológico destaca también la recupera-
ción de un centenar de restos de malaquita. La malaquita es un 
mineral de color verde muy preciado por los grupos prehistóri-
cos, si bien su distribución es escasa en el territorio. El mineral 

se extraía de un afloramiento cercano que ya se ha podido lo-
calizar y se transportaba hasta la cueva, donde se procesaba 
con diferentes finalidades como la producción de elementos de 
ornamentación, la elaboración de pigmentos o la extracción del 
cobre que contiene la malaquita de cara a la producción me-
talúrgica. La presencia de restos de malaquita hace la cueva 
aún más excepcional: un punto de captación de este preciado 
mineral. 

Por último, los trabajos de excavación de la cueva 338 también 
han permitido la recuperación 
de restos óseos de oso pardo 
(Ursus arctos), probablemente 
relativos a un momento ante-
rior a la llegada de los prime-
ros pastores a la cavidad, pero 
tienen un valor paleontológico 
muy importante para el estudio 
de la fauna actualmente extin-
ta en los Pirineos. 

La excavación se realiza en 
el marco del “Proyecto Arrels 
prehistòriques de la trans-
humància a l’Alt Ripollès: Pro-
jecte Arqueològic 2018-2021 
(CLT009/18/00048)”, dirigi-
do por los investigadores del 
IPHES-CERCA Carlos Tornero 
(investigador posdoctoral María 
de Maeztu) y Eudald Carbonell 
(catedrático de Prehistoria de la 
URV). Los trabajos arqueológi-
cos se desarrollan con el apoyo 
de dos estudiantes de doctora-
do, Iván Ramírez y Celia Díez-

Canseco, esta última beneficiaria de una ayuda predoctoral a 
la investigación de la Fundación Atapuerca, e investigadores de 
otras instituciones nacionales e internacionales, destacando 
miembros del grupo GIAP del ICAC-CERCA. La intervención recibe 
el apoyo del Ayuntamiento de Queralbs y del Parque natural de 
las Cabeceras del Ter y del Freser y de su director Jaume Farriol. 
Se prevé que los trabajos de investigación continúen durante 
los próximos años y ayuden a poner en valor el importante pa-
trimonio histórico y arqueológico del parque natural, en especial 
en lo relativo a su pasado prehistórico.

Imagen tomada desde el interior de la Cueva 338 con Eudald Carbonell al fondo.  Fotos: Proyecto Arrels 

Colaboradores
en proyectos
culturales
y educativos
con la

Otras
entidades
que
colaboran
en la
campaña de
excavación
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Nohemi Sala / CENIEH y Adrián Pablos / US

 ABRIGO DE LA MALIA , TAMAJÓN (Guadalajara)
Directores de la excavación: Nohemi Sala y Adrián Pablos

Durante la primera quincena de septiembre se han llevado a 
cabo los trabajos de excavación en el abrigo de la Malia que se 
encuentra en el complejo arqueo-paleontológico del karst de 
Tamajón, en Guadalajara. El abrigo de la Malia fue descubierto 
durante los trabajos de prospección realizados en 2017 mien-
tras se desarrollaban las excavaciones en la vecina Cueva de los 
Torrejones. Algunos utensilios de piedra y restos fósiles recupe-
rados en su superficie sugirieron el potencial de este abrigo, que 
se comenzó a excavar en el año 2018. Desde entonces hasta 
ahora se han llevado a cabo campañas anuales ininterrumpida-
mente, incluyendo tiempos de pandemia. 

El interior de la península ibérica ha sido considerado durante 
décadas un lugar inhabitable para las poblaciones paleolíticas 
en un periodo comprendido entre los 25.000 y 40.000 años, 
coincidiendo con las oscilaciones climáticas de ese periodo. Esta 
etapa, además, es crucial ya que se produjo la desaparición de 
los neandertales y la extensión por el territorio europeo de los 
humanos de nuestra propia especie. Durante los últimos años 
se ha impulsado la búsqueda de nuevos enclaves en esta región 

que está permitiendo localizar yacimientos en estas cronolo-
gías. Gracias a ello, hoy podemos decir que la meseta no estaba 
tan deshabitada como se pensaba.

En el abrigo de la Malia se han podido localizar diferentes nive-
les de presencia humana. En primer lugar, se han identificado al 
menos dos periodos de ocupación del abrigo correspondientes 
al Paleolítico superior, es decir, de los primeros Homo sapiens 
que habitaron la península ibérica. Posteriormente, ya en la pre-
historia reciente, grupos de agricultores y ganaderos del Calco-
lítico y Edad del Bronce utilizaron el abrigo para sus actividades 
cotidianas, modificando y redibujando los niveles paleolíticos 
previos. 

Tras cuatro años consecutivos de excavación en el abrigo de 
la Malia constatamos que el potencial de este lugar sigue su-
perando las expectativas iniciales. Cada año sigue aportando 
restos óseos de los animales que consumieron las poblaciones 
prehistóricas, utensilios confeccionados en roca y hueso, pig-
mentos que están permitiendo convertir la meseta en un lugar 
poblado en momentos críticos del Paleolítico, a pesar de lo que 

siempre se había considerado. 
La campaña de excavación de 2021 se 

enmarca en el proyecto de investigación 
titulado “PYHIP-TAMAJON-21: Paleolítico 
y Holoceno del interior peninsular en los 
yacimientos del karst de Tamajón - Gua-
dalajara”. Está liderado por Nohemi Sala 
del Centro Nacional de Evolución sobre 
la Evolución Humana (CENIEH) y Adrián 
Pablos de la Universidad de Sevilla (US) 
y colaboran investigadores de numero-
sas instituciones nacionales e interna-
cionales: CENIEH, Centro Mixto UCM-ISCIII 
de Evolución y Comportamiento Huma-
nos, Universidad Complutense de Madrid 
(UCM), Universidad del País Vasco (UPV/
EHU), Universidad de Alcalá (UAH), Insti-
tuto Catalán de Paleoecología Humana 
y Evolución Social (IPHES-CERCA), Uni-
versidad de Murcia (UM), Universidad de 
Zaragoza (UNIZAR), Universidad de Ovie-
do (UniOvi), Universidad de Cantabria 
(UC), Universidad de Adelaida en Austra-
lia, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC), Universidad de Tubinga 
en Alemania y Universidad de Extrema-
dura (UEX). Este proyecto está financiado 
por la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes de la Junta de Castilla la Man-
cha y el CENIEH.

Raspador de sílex procedente de los niveles del Paleolítico superior del abrigo de la Malia en la 
campaña 2021. Foto: Antonio Rodríguez Hidalgo
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Equipo de Investigación de Pinilla del Valle (EIPV)

VALLE DE LOS NEANDERTALES EN PINILLA DEL VALLE (Madrid)
Directores de la excavación: Juan Luis Arsuaga, Enrique Baquedano y Alfredo Pérez-González

Este año se ha celebrado la vigésima edición de la campaña de excavaciones en los ya-
cimientos arqueológicos del Valle de los Neandertales en Pinilla del Valle, concretamente 
en Calvero de la Higuera: el Abrigo de Navalmaíllo, la Cueva de la Buena Pinta y la Cueva 
Des-Cubierta. 

Durante un mes, cerca de un centenar de arqueólogos, paleontólogos, geólogos y restaura-
dores han trabajado para profundizar en la economía del Homo neanderthalensis, así como 
para desentrañar las claves del comportamiento de los primeros pobladores de la Región. 

Durante este verano se ha abierto un nuevo yacimiento que confirma el potencial que tie-
ne la zona arqueológica de los Calvero. Una vez finalizada la campaña, se ha reabierto a las 
visitas el Parque Arqueológico del Valle de los Neandertales. 

El Valle alto del Lozoya constituyó, durante más de 200.000 años, un lugar central en el 
que se concentraron grupos de neandertales compartiendo hábitat con hienas, osos o leo-
nes. Grandes manadas de herbívoros, como uros, bisontes o rinocerontes, se concentraban 
en los alrededores. Actualmente, los yacimientos de Pinilla del Valle constituyen uno de los 
enclaves más importantes a nivel europeo para conocer los modos de vida y formas de inte-
racción con el medio de esta especie tan emblemática.

La excavación está financiada por la Comunidad de Madrid, el Ministerio de Ciencia e In-
novación y, parcialmente, por el Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid. 
Asimismo, cuenta con el patrocinio de Mahou San Miguel y la colaboración del Parque Nacio-
nal Sierra de Guadarrama, el Ayuntamiento de Pinilla del Valle, el Canal de Isabel II-Gestión, 
la Fundación General de la Universidad de Alcalá y la Dirección General de Juventud de la 
Comunidad de Madrid.

Palmira Saladié y Josep Vallderdú / IPHES

LA BOELLA  (La Canonja, Tarragona)
Directores de la excavación: Palmira Saladié y Josep Vallverdú

Entre el 5 y el 30 de septiembre se han desarrollado las excavaciones en la Cala 1 
y la Mina, dos localidades del Barranc de la Boella (La Canonja, Tarragona).

En los dos yacimientos, abiertos en una extensión de 300 m2 cada uno, se ha 
excavado en la unidad geológica 2, la más rica en fósiles del barranco, datada en-
torno a los 900 mil años de antigüedad. Durante esta campaña se han recuperado 
más de cincuenta restos de industria lítica, como lascas y núcleos de sílex. Y junto 
a estos elementos se han hallado restos óseos, principalmente de herbívoros, en-
tre los que destaca el ciervo, el caballo y el mamut meridional.

Este año se organizó una jornada de puertas abiertas a los yacimientos y se 
realizó una demostración de talla de herramientas líticas, esta iniciativa tuvo una 
afluencia de más de 200 personas. 

La campaña de excavación está financiada por el departamento de Cultura de 
la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de la Canonja. Y este año ha conta-
do con la participación de 45 personas del Instituto Catalán de Paleoecología Hu-
mana y Evolución Social (IPHES-CERCA) y de diferentes universidades españolas.

Vista de la excavación en la Cueva 
Des-Cubierta durante la campaña 
de 2021. Foto: EIPV

Vista general de la excavación en la Cala 1. 
Foto: Andreu Ollé / IPHES
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La colección del Ratón Pérez es 
el resultado de un proyecto de 
ciencia ciudadana que comenzó 
a gestarse en 2014 en el Centro 
Nacional de Investigación sobre 
la Evolución Humana (CENIEH) en 
Burgos, a través de campañas 
de recogida de dientes llevadas a 
cabo en el marco de la Noche Euro-
pea de los Investigadores. Durante 
cuatro años, las campañas se rea-
lizaron en la ciudad de Burgos y ya 
en 2018, el proyecto pasó a ser 
nacional, involucrando a catorce 
ciudades de nueve Comunidades 
Autónomas. 

Hasta la fecha, la colección 
cuenta con 2.977 dientes de leche 
de niños y niñas de entre 2 y 15 
años. Los dientes son tratados y 
almacenados individualmente con 
su sigla correspondiente e inclui-
dos en una base de datos donde 
se recoge, de manera anónima, 
toda la información aportada por 
el donante y que será accesible a 
cualquier investigador. Se trata de 
una colección de referencia crea-
da con la colaboración de cientos 
de donantes de toda España y 
gracias al apoyo de la Fundación 
“La Caixa” y la Fundación Caja de 
Burgos. 

La reciente publicación realizada por el Grupo de Antropolo-
gía Dental, en colaboración con el laboratorio de Conservación y 
Restauración y la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación 
(UCC+i) del CENIEH en la revista American Journal of Physical 
Anthropology, ha dado a conocer a la comunidad científica in-
ternacional esta colección, única en el mundo, la cual es accesi-
ble para todos los investigadores tanto de manera física como 
virtual. Esto permitirá llevar a cabo importantes investigaciones 
en diversos ámbitos, teniendo en cuenta el sexo y la edad de los 
individuos, variables que muchas veces los restos paleoantro-
pológicos no pueden aportar.

Desde 2021, este proyecto cuenta con el apoyo de la Funda-
ción Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y se está 

trabajando para establecer colaboraciones con otros países 
para que “la colección del Ratón Pérez” se convierta en un pro-
yecto internacional. 

Este proyecto ha conseguido crear una colección de dientes 
de leche de valor incalculable que será, sin duda, de gran utili-
dad en Paleoantropología y Ciencias Forenses, entre otras dis-
ciplinas. Por ello, los autores de este trabajo aprovechan estas 
líneas para agradecer a todos -niños y adultos- que, de manera 
altruista, han participado en la creación de esta colección me-
diante la donación de dientes de leche.

Referencia:

Martínez de Pinillos, M., et al. 2021. The Ratón Pérez collection: modern decidous human 
teeth at the Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (Burgos, Spain). 
American Journal of Physical Anthropology. DOI: https://doi.org/10.1002/ajpa.24371

LA COLECCIÓN DEL RATÓN PÉREZ: 
DIENTES DE LECHE AL SERVICIO DE LA 

COMUNIDAD CIENTÍFICA
Marina Martínez de Pinillos / CENIEH

Marina Martínez de Pinillos revisando la colección del Ratón Pérez. Foto: CENIEH

https://doi.org/10.1002/ajpa.24371
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Los seres humanos están especializados en la coordinación ojo-
mano y la interacción cuerpo-herramienta a través de un com-
plejo sistema cognitivo visoespacial. La integración visoespacial 
es la encargada de coordinar el cerebro, el cuerpo y el entorno y 
está relacionada, particularmente, con la actividad de los lóbu-
los parietales. Por ejemplo, cuando se observa una herramienta, 
las áreas motoras del cerebro se activan y, al agarrarla, el cere-
bro interpreta el objeto como parte del cuerpo, con una influen-
cia directa en los esquemas neuronales. La visión es la principal 
fuente de información sensorial en los humanos y lleva a cabo 
un papel fundamental en la identificación de affordances en los 
objetos. Este concepto, ampliamente utilizado en psicología, 
hace referencia a las propiedades o características de un objeto 
que indican sus posibles usos y funciones. 

Desde una perspectiva evolutiva, la mano y la manipulación 
han sido ampliamente investigados, sin embargo, muchos as-
pectos de la visión no se han abordado todavía. Uno de los mé-
todos para investigar la atención visual es el seguimiento ocular 
o eye-tracking, que consiste en la detección de los movimientos 

de la pupila mediante un sistema de infrarrojos. Los ojos están 
en constante movimiento, aunque realizan pequeñas pausas en 
determinados lugares. Estas pausas se denominan fijaciones y 
se corresponden con la intención de mantener la mirada en un 
punto de interés. Los patrones de fijaciones proporcionan infor-
mación del comportamiento visual, debido a su relación con el 
grado de atención y procesamiento de información al escanear 
una escena visual.

Por primera vez, se ha aplicado esta tecnología durante la 
exploración visual y durante la manipulación de herramientas 
paleolíticas. De esta forma, se ha podido cuantificar el tiempo 
de atención y analizar a qué lugares de las herramientas se di-
rige la mirada durante todo el proceso de exploración. Los re-
sultados muestran que el área central de la herramienta es la 
región más observada, seguida por la parte superior y la base. 
Al mismo tiempo, las zonas talladas atraen más atención que 
la superficie natural, es decir, la mirada se dirige principalmente 
a las regiones funcionales. Al comparar cantos tallados y bifa-
ces, se han observado diferencias en el patrón de exploración 

visual. Mientras que la atención 
en los primeros se dirige princi-
palmente a la zona superior, 
quizás por un razonamiento 
más enfocado a la función, 
los bifaces se observan más 
en la base, quizás por un ra-
zonamiento relacionado con la 
prensión. Sin embargo, el pa-
trón de exploración es el mis-
mo independientemente de si 
solo se observan o también se 
manipulan las herramientas. 
Estos resultados sugieren que 
el comportamiento visual está 
dirigido por la percepción de 
affordances, probablemente 
desde el comienzo de la inte-
racción cerebro-cuerpo-herra-
mienta, asociada con la cultura 
del Paleolítico inferior.

Referencia:

Silva-Gago, M., et al. 2021. Visual atten-
tion reveals affordances during Lower 
Palaeolithic stone tool exploration. Ar-
chaeological and Anthropological Scien-
ces 13, 145. DOI: https://doi.org/10.1007/
s12520-021-01413-1

PRIMERA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA 
DE SEGUIMIENTO OCULAR AL ESTUDIO DE 

LA INDUSTRIA LÍTICA
María Silva / CENIEH

Proceso experimental y visualización de la escena observada. Foto: Anna Paola Fedato

https://doi.org/10.1007/s12520-021-01413-1
https://doi.org/10.1007/s12520-021-01413-1
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Un artículo publicado en la revista Archaeological and Anthropo-
logical Sciences confirma que el yacimiento de La Cansaladeta 
(La Riba, Tarragona) es clave para conocer las poblaciones hu-
manas del valle del río Francolí de hace 400.000 años. 

El trabajo, enmarcado en la tesis doctoral que su autor prin-
cipal, Görkem Cenk Yeşilova, 
desarrolla en el Instituto Cata-
lán de Paleoecología Humana y 
Evolución Social (IPHES-CERCA) 
y en la Universidad Rovira i Vir-
gili (URV), representa el primer 
análisis tecnoespacial detalla-
do llevado a cabo en este yaci-
miento. El estudio forma parte 
del proyecto de investigación ti-
tulado “Evolución paleoambien-
tal y poblamiento prehistórico 
en las cuencas de los ríos Fran-
colí, Gaià, Siurana y arroyos del 
Camp de Tarragona”, financiado 
por el Departamento de Cultura 
de la Generalitat de Cataluña.

El trabajo demuestra que el 
análisis de la distribución es-
pacial de los restos arqueológi-
cos aporta valiosa información, 
incluso en yacimientos de di-
mensiones reducidas, siempre 
y cuando su registro esté muy 
bien conservado. Y este es el 
caso del yacimiento de La Can-
saladeta, donde los procesos 
posdeposicionales apenas han 
alterado la disposición de los 
restos. Para llegar a esta con-
clusión, se han analizado las 
herramientas de piedra de los niveles E y J del yacimiento. Con 
una superficie excavada que no supera los 8 m2, estos conjun-
tos cuentan con 1.675 y 3.166 elementos respectivamente.

Partiendo del estudio de los remontajes, es decir, de la recons-
trucción de secuencias de talla a partir de piezas que encajan 
entre ellas, se ha estudiado su distribución espacial. Se han 
podido delimitar concentraciones y cuantificar la densidad de 
restos mediante herramientas SIG (Sistemas de Información 
Geográfica). Los elementos de cada una de estas acumulacio-
nes han sido caracterizados tecnológicamente (tipo de roca 

utilizada, partes de la cadena de fabricación representadas, ca-
racterísticas tipométricas...), por lo que se han podido reconocer 
correspondencias entre las diferentes concentraciones, estimar 
su posible contemporaneidad y, en definitiva, identificar mo-
mentos de ocupación y áreas de actividad.

Se han observado características diferentes en cuanto al 
tipo de remontajes y patrones espaciales entre los niveles E y J. 
Aunque la escasez y la pobre conservación de los restos faunís-
ticos en ambos niveles limita en cierto modo la interpretación 
de estas ocupaciones, los resultados obtenidos nos ayudan a 
reconstruir detalles del comportamiento y de las estrategias 
de subsistencia de los grupos que habitaron el estrecho de La 
Riba hace unos 400.000 años. Por lo que se ha podido averi-
guar, miembros de estas sociedades cazadoras y recolectoras 
visitaron periódicamente el abrigo de La Cansaladeta, e hicieron 

LA CANSALADETA, YACIMIENTO CLAVE 
DEL PLEISTOCENO MEDIO EN EL 

NORESTE PENINSULAR
Görkem Cenk Yeşilova, Josep Maria Vergès y Andreu Ollé / IPHES

Vista general del yacimiento La Cansaladeta. Foto: Andreu Ollé / IPHES
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estancias relativamente cortas en él, probablemente aprove-
chando la situación del enclave en medio del estrecho de La Riba 
como punto de control de los movimientos estacionales de sus 
presas.

El estudio, en definitiva, aporta datos consistentes para po-
der interpretar la variabilidad tecnológica y subsistencial en el 
ámbito de la península Ibérica en un momento crucial, el inter-
glacial conocido como Estadio Isotópico 11 (o MIS11, que va de 
los 424.000 a los 374.000 años antes del presente). Este pe-
ríodo se caracteriza por la presencia de poblamiento humano 
en enclaves ecológicamente más diversos que en momentos 
anteriores, y por la emergencia de determinados elementos de 
orden subsistencial o comportamental (en términos de estra-
tegias de caza, en cuestiones simbólicas o, por ejemplo, en el 
dominio del fuego) que nos conducirán hacia el mundo de las 
comunidades neandertales.

Además, el programa de remontajes se está aplicando tam-
bién de forma intensiva en el resto de niveles (10 en total), ya 
que uno de los objetivos de dicha tesis es evaluar toda la se-
cuencia de La Cansaladeta, y comparar los resultados con los 
obtenidos en conjuntos estudiados desde el IPHES-CERCA, como 
el de TD10 del yacimiento de Gran Dolina (sierra de Atapuerca, 
Burgos), con una edad similar a la de La Cansaladeta, o en otros 
más antiguos de la misma cuenca del Francolí, como la Cala 1 
del Barranc de la Boella (La Canonja, Tarragona), con una edad 
cercana al millón de años.

Referencia:

Yeşilova, G.C., et al. 2021. Is a spatial investigation possible without long-distance refit /
conjoin? Application to the MIS 11 lithic assemblage of levels E and J from La Cansala-
deta site (Tarragona, Spain). Archaeological and Anthropological Sciences 13, 157. DOI: 
https://doi.org/10.1007/s12520-021-01384-3

Remontajes de cuarcita nivel E-Figura G C. Foto: Yeşilova-IPHES

https://doi.org/10.1007/s12520-021-01384-3
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LA TECNOLOGÍA. 
EL PODER DE LAS PIEDRAS

La tecnología. El poder de las piedras es el nuevo libro divulgativo 
de la colección Origen, Cuadernos de Atapuerca. Está escrito por 
el investigador Ignacio de la Torre y ha contado nuevamente con 
la colaboración de la Fundación Atapuerca y con el profesor de la 
Universidad de Burgos Carlos Díez, que coordina científicamente 
la colección.

La tecnología lítica nació en África y de allí se expandió por todo 
el mundo, pero es probable que surgiera en varias ocasiones y en 
diferentes puntos, desapareciendo si las condiciones cambiaban 
para volver a inventarse con posterioridad. En estas páginas, Ig-
nacio de la Torre hace un recorrido sobre cómo ha evolucionado 
la tecnología y cómo ha sido su uso tanto en primates como en 
humanos. 

Ignacio de la Torre, investigador del Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (CSIC), firma el cuaderno 21 de la serie Origen, 
dedicado a la tecnología. 

Autor: Ignacio de la Torre Sáinz
Editorial: Diario de los yacimientos de 
la Sierra de Atapuerca
Nº de páginas: 32
ISBN: 9788412236187
Precio: 6,5€
Fecha de edición: 2021
Idioma: castellano
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Territorio herbívoro. Los animales de la sierra de Atapuerca (VII).
Por Jesús Gómez.

Canal YouTube de la Fundación Palarq
Fundación Palarq - YouTube

La Fundación Palarq impulsa en su canal de YouTube 
una serie de vídeos divulgativos sobre arqueología y 
paleontología de la mano de los youtubers culturales 
JJ Priego y El Pakozoico. 

Esta iniciativa pretende hacer llegar estas materias 
a todos los públicos, tanto al especializado como a 
aquellas personas interesadas en conocer mejor de 
dónde venimos para entender hacia dónde vamos 
como especie. 

JJ Priego, divulgador cultural a través de su canal “His-
torias de la Historia” y Francesc Gascó, “El Pakozoico”, 
paleontólogo y divulgador científico, son las personas 
escogidas por la Fundación Palarq para hablar cada 
semana de arqueología y paleontología. A través de 
2 vídeos semanales más una entrevista en directo 
a través de Twitch con los principales investigadores 
de estos campos en nuestro país. Los investigadores 
españoles trabajan por todo el mundo y en la actualidad, con 
el apoyo de Fundación Palarq, están presentes en 30 países, 
recorriendo todo nuestro planeta desde Perú hasta el pacífi-
co occidental pasando por Marruecos, Egipto o Eritrea.

Estos vídeos, a través de Youtube, se suman a las otras ini-
ciativas divulgativas que realiza la Fundación Palarq como 
la de recoger a diario en su web y redes sociales las noticias 
más relevantes del sector a nivel nacional e internacional o 
clases magistrales de paleontología humana y arqueología. 

https://www.youtube.com/channel/UCeatjA-7IA7dgRNORqhwVQA
https://www.youtube.com/channel/UCeatjA-7IA7dgRNORqhwVQA
https://www.twitch.tv/jjpriegotv
https://fundacionpalarq.com/multimedia/?term=74&orderby=date&order=desc
https://www.youtube.com/channel/UCeatjA-7IA7dgRNORqhwVQA
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"El gasto energético de la locomoción de mujeres en dife-
rentes estados fisiológicos: una visión desde la Ecología del 
Comportamiento” es el título de la tesis realizada por Olalla 
Prado Nóvoa realizada dentro del Programa de Doctorado 
de Evolución Humana y llevada a cabo en el Centro Nacio-
nal de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH).

La temática principal de esta tesis doctoral es la ecología 
del comportamiento humano. Esta disciplina trata de com-
prender cómo diferentes estrategias de la conducta huma-
na pueden ser el resultado de 
una adaptación, y cómo esas 
estrategias pueden tener con-
secuencias para la capacidad 
de sobrevivir de las diferentes 
poblaciones, es decir para su 
aptitud biológica o fitness.

Una de las conductas princi-
pales de los humanos, pero 
también de cualquier otro 
organismo, es la locomoción 
para la búsqueda y adquisi-
ción de recursos, ya sean ali-
menticios o de otro tipo. En 
esta conducta, que acaba-
mos de mencionar, tiene una 
gran repercusión la energía de 
la que se dispone, ya que la 

energía es un recurso limitado y es uno de los principales 
condicionantes de la vida de cualquier ser vivo. Por eso, 
los humanos suelen adoptar toda una serie de estrate-
gias para hacer un uso equilibrado de la energía de la que 
disponen, y asegurar así su supervivencia. Entre ellas se 
encontraría la famosa división sexual de labores, que es 
una estrategia del comportamiento; y los cambios en el 
metabolismo, que son una estrategia fisiológica.

https://youtu.be/v70QXS0pGV0

LA ECOLOGÍA DEL COMPORTAMIENTO HUMANO
Olalla Prado Nóvoa

https://youtu.be/v70QXS0pGV0
https://youtu.be/v70QXS0pGV0
https://www.atapuerca.org/es/atapuerca/Programa-Atapuerca-Personas-Plus
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Hablar de Atapuerca en Burgos hoy, no es solo hablar de uno de 
los proyectos de investigación más importantes del mundo y uno 
de los principales motores sociales, económicos y culturales que 
en la actualidad impulsan a nuestra ciudad y región, sino que es 
también hablar del vientre y escuela de la espeleología moderna 
burgalesa.

El Grupo Espeleológico Edelweiss (GEE), perteneciente a la Dipu-
tación Provincial de Burgos, fue fundado hace 70 años por un 
grupo de jóvenes aficionados a la espeleología y a la montaña, 
que añadido al reto que supone enfrentarse a lo desconocido, 
unieron su pasión por desentrañar la riqueza oculta del subsuelo 
burgalés. Lo que comenzó siendo una actividad esporádica, pasó 
a convertirse en una incansable labor de estudio e investigación 
espeleológica que continúa en la actualidad.

Desde los primeros años de su fundación y hasta bien entrada 
la década de los 80, varias generaciones de jóvenes burgaleses, 
tuvieron su primer contacto con el mundo subterráneo recorrien-
do y admirando sus galerías y formaciones. Dieron sus primeros 
pasos en el mundo de la espeleología en el Complejo Kárstico de 
la sierra de Atapuerca, especialmente en Cueva del Silo, Cueva 
Mayor o Cueva Peluda, en ellas fue donde por primera vez se pu-
sieron un casco, encendieron la llama de un carburero y tomaron 
contacto con escalas, cuerdas y clavijas. 

Yo tuve la suerte de ser uno de esos jóvenes que, con tan solo 9 
años, en una excursión organizada por mi grupo de catequesis 
me llevó a Cueva Mayor; todavía mantengo fresca en la memo-
ria la primera vez que entré en el Salón del Coro (Cueva Mayor); 
quedé impresionado y sobrecogido por la espectacular belleza 
que me rodeaba, al tiempo que, agarrado a mi pequeña linterna 
de petaca, me sentí como un pionero explorador en busca de lo 
desconocido. Hoy, casi 50 años después, sigo experimentando 
esa misma sensación cuando me adentro en una nueva cavidad.

Esta labor de divulgación dio sus frutos en años sucesivos, dando 
origen a la creación de diferentes grupos de espeleología en Bur-
gos y su provincia, que unánimemente consideran al Complejo 
Kárstico de la sierra de Atapuerca como la semilla y el germen de 
la espeleología burgalesa, al tiempo que madre y escuela. 

La fascinación por la belleza del subsuelo burgalés fue lo que 
impulsó la necesidad de emprender estudios e investigaciones 
que dieran respuesta a los múltiples interrogantes que suscita el 
origen y la evolución del fenómeno kárstico burgalés. Así pues, 
ya en 1955, la prensa local de la época nos recuerda cómo los 
jóvenes del GEE comenzaron a investigar y plantear diversas hi-
pótesis sobre la génesis de la formación de tan preciado karst. Y 
cómo años más tarde, servían de guía para mostrar su interior a 
los principales investigadores del momento o cómo fueron capa-

Fernando Pino, en la boca de la Cueva del Silo en 1980. Foto: Teresiano Antón / Archivo GEE

ATAPUERCA, MADRE 
DE LA ESPELEOLOGÍA 

BURGALESA
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Fernando Pino, en la Galería de las Estatuas, Cueva Mayor. Foto: Adrián Vázquez / Archivo GEE

ces de liderar la iniciativa, surgida en los años 80, de 
la defensa y protección del subsuelo burgalés, con la 
finalidad de garantizar que sus múltiples tesoros fue-
ran preservados íntegramente para las generaciones 
futuras.

Posteriormente han sido muchas y variadas las co-
laboraciones realizadas por el Grupo Espeleológico 
Edelweiss, y de otros tantos colectivos, en aras de 
contribuir desde las investigaciones espeleológicas 
a que Atapuerca sea, quizás, el proyecto más impor-
tante de la ciudad de Burgos, que al tiempo que la 
cohesiona y vertebra, también la sitúa con nombre 
propio en el contexto arqueológico mundial. Un pro-
yecto que además representa, simboliza y recuerda 
con sus hallazgos, los mejores valores del ser huma-
no, la solidaridad, la colaboración, la ayuda mutua o el 
trabajo en equipo.

Por todo ello, el año 2021, “Año Internacional de las 
Cuevas y el Karst”, en el que también conmemo-
ramos el 70 Aniversario de nuestra fundación, nos 

sentimos especialmente orgullosos y agradecidos 
por permitirnos contribuir al desarrollo del Proyecto 
Atapuerca a través de la Fundación, mediante la fir-
ma de un convenio marco de colaboración en que se 
plasman las líneas maestras de nuestra aportación 
para los próximos años. Un acuerdo que nace con una 
clara vocación de servicio, en el que ponemos nues-
tro mejor saber a disposición de investigadores y es-
tudiosos, con la finalidad de que aquella primera luz 
de los carbureros que iluminaba a jóvenes ansiosos 
por conocer y descubrir, siga manteniéndose viva 
a través de las nuevas generaciones de científicos, 
divulgadores, estudiantes y espeleólogos que segui-
rán haciendo que Atapuerca brille con luz propia en el 
mundo para siempre. 

Gracias por seguir contando con el Grupo Espeleológi-
co Edelweiss. Confiamos en estar a la altura. 

Fernando Pino Páramo
Presidente del Grupo Espeleológico Edelweiss
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Las personas interesadas en participar, pueden enviar sus propuestas a: comunicacion@fundacionatapuerca.es
Se podrán presentar trabajos, siempre originales, redactados en español, francés e inglés, así como informaciones de 
especial interés para el área, como cursos, exposiciones, nueva bibliografía, etc.
Todas las comunicaciones se presentarán en soporte informático. Podrán acompañarse de fotografías acreditadas.
El Periódico de Atapuerca no se hará responsable en ningún caso de las opiniones vertidas por los autores de los artículos 
que se publiquen.

IDEA, EDICIÓN Y TEXTOS:
Patricia Martínez García, con la colaboración del equipo de la Fundación Atapuerca y del Equipo de Investigación de Atapuerca. 

DISEÑO Y PROGRAMACIÓN:

AGRADECIMIENTOS POR SU APOYO Y AYUDA EN LA ELABORACIÓN DE ESTE PERIÓDICO:
Equipo de Investigación de Atapuerca, y a los patronos y colaboradores de la Fundación Atapuerca, en especial a los que forman su 
dirección científica y su consejo editorial.

PARTICIPA EN EL PERIÓDICO DE ATAPUERCA

CRÉDITOS



02/07/21Lanza
CIUDAD REAL

Pr: Semanal (Viernes)
Tirada: 6.404
Dif: 6.404

Pagina: 4
Secc: OTROS    Doc: 1/6    Autor:     Num. Lec: 25616

C
od: 139717266



02/07/21Lanza
CIUDAD REAL

Pr: Semanal (Viernes)
Tirada: 6.404
Dif: 6.404

Pagina: 5
Secc: OTROS    Doc: 2/6    Autor:     Num. Lec: 25616

C
od: 139717266



02/07/21Lanza
CIUDAD REAL

Pr: Semanal (Viernes)
Tirada: 6.404
Dif: 6.404

Pagina: 6
Secc: OTROS    Doc: 3/6    Autor:     Num. Lec: 25616

C
od: 139717266



02/07/21Lanza
CIUDAD REAL

Pr: Semanal (Viernes)
Tirada: 6.404
Dif: 6.404

Pagina: 7
Secc: OTROS    Doc: 4/6    Autor:     Num. Lec: 25616

C
od: 139717266



02/07/21Lanza
CIUDAD REAL

Pr: Semanal (Viernes)
Tirada: 6.404
Dif: 6.404

Pagina: 8
Secc: OTROS    Doc: 5/6    Autor:     Num. Lec: 25616

C
od: 139717266



02/07/21Lanza
CIUDAD REAL

Pr: Semanal (Viernes)
Tirada: 6.404
Dif: 6.404

Pagina: 9
Secc: OTROS    Doc: 6/6    Autor:     Num. Lec: 25616

C
od: 139717266



13/08/21Diari de Tarragona
TARRAGONA

Pr: Diaria
Tirada: 6.772
Dif: 5.533

Pagina: 36
Secc: CULTURA    Doc: 1/2    Autor: GLORIA AZNAR TARRAGONA    Num. Lec: 44000

C
od: 140486607



13/08/21Diari de Tarragona
TARRAGONA

Pr: Diaria
Tirada: 6.772
Dif: 5.533

Pagina: 37
Secc: CULTURA    Doc: 2/2    Autor: GLORIA AZNAR TARRAGONA    Num. Lec: 44000

C
od: 140486607



15/08/21Diario de Burgos
BURGOS

Pr: Diaria
Tirada: 8.480
Dif: 6.924

Pagina: 12
Secc: LOCAL    Doc: 1/3    Autor: ANGÉLICA GONZÁLEZ / BURGOS    Num. Lec: 52000

C
od: 140518963



15/08/21Diario de Burgos
BURGOS

Pr: Diaria
Tirada: 8.480
Dif: 6.924

Pagina: 13
Secc: LOCAL    Doc: 2/3    Autor: ANGÉLICA GONZÁLEZ / BURGOS    Num. Lec: 52000

C
od: 140518963



15/08/21Diario de Burgos
BURGOS

Pr: Diaria
Tirada: 8.480
Dif: 6.924

Pagina: 14
Secc: LOCAL    Doc: 3/3    Autor: ANGÉLICA GONZÁLEZ / BURGOS    Num. Lec: 52000

C
od: 140518963



E L  C O R R E O  D E  B U R G O S
L U N E S  2 3  D E  A G O S T O  D E  2 0 2 1  �  A Ñ O  X V I I I  -  Nº  158

Más allá del fósil

K HUBO UN TIEMPO EN EL QUE EL ESTUDIO DE LA EVOLUCIÓN PARTÍA DE LA COMPARACIÓN DE LOS FÓSILES ENCONTRADOS. HOY LOS 
ANÁLISIS Y LA TECNOLOGÍA PERMITEN IR MUCHO MÁS ALLÁ… ARQUEOLOGÍA MOLECULAR, PALEOPROTEÓMICA, PALEOGENÉTICA… Y 
ATAPUERCA ES LÍDER EN ELLOS LO QUE CONLLEVA, ADEMÁS, QUE SUS CIENTÍFICOS PARTICIPEN EN ESTUDIOS EVOLUTIVOS DE TIERRAS 
LEJANAS COMO EL PRIMER ENTERRAMIENTO DE ÁFRICA, RECONSTRUIDO EN EL CENIEH, EL ANÁLISIS DE LOS FÓSILES DE NESHER RAMLA 
EN ISRAEL O LAS COLABORACIONES CON GRUPOS DE INVESTIGACIÓN CHINOS. EL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN DE ATAPUERCA ESTÁ EN 
PRIMERA LÍNEA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN EVOLUCIÓN HUMANA CUMPLIENDO ASÍ UNO DE LOS SUEÑOS DE EMILIANO 
AGUIRRE: CONVERTIR AL YACIMIENTO EN UNA ESCUELA MULTIDISCIPLINAR DE CIENTÍFICOS.
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MARTA CASADO BURGOS 
Desde que en 2013 y 2016 
lograron el registro de 
ADN más antiguo del 
mundo con fósiles de la 
Sima de los Huesos, la 
participación del Equipo 
de Investigación de 
Atapuerca (EIA) en 
investigaciones de alto 

impacto más allá de la 
sierra se multiplica: el 
primer enterramiento en 
África, registro de ADN de 
cinco neandertales en el 
sedimento de Estatuas, el 
análisis de los restos de 
Nesher Ramla… O la 
reinterpretación de su 
propio registro con la 

mejora de técnicas de 
análisis: el chico de la 
Gran Dolina que era una 
chica, una nueva estima-
ción de la familia de la 
Sima o el análisis molecu-
lar de antecessor.  

Así que la arqueología 
molecular, la paleoproteó-
mica, la paleogenética se 

combinan con estudios de 
datación, que alcanzan 
cada vez mayor antigüe-
dad, o la reconstrucción 
tridimensional de piezas 
que permiten su estudio 
sin dañar los fósiles.  

En el análisis tradicional 
de las colecciones también 
se observan nuevas 

características que, por 
ejemplo, hablan del 
dimorfismo sexual a partir 
de un diente. Son algunos 
de los singulares estudios 
que sitúan al EIA donde su 
creador, Emiliano Aguirre, 
quería que estuviera: una 
escuela de científicos 
especializados y a la 

vanguardia de los estudios 
en evolución humana. 

Algunas de sus investi-
gaciones han situado a 
Atapuerca en el mapa 
mundial de la publicación 
científica, en portadas de 
revistas de alto impacto. 
Algo que afecta a la 
producción científica de 
Burgos. Es la provincia de 
Castilla y León con un 
mayor índice de impacto 
en publicaciones científi-
cas (1,05 de media) con la 
menor cantidad de científi-
cos. Tres de los cuatro 
científicos referenciados a 
Burgos por el Grupo DIH 
(Grupo de Difusión Índice 
h) están vinculados a 
Atapuerca. Cuatro de los 
17 relacionados con 
antropología están relacio-
nados con Atapuerca y 
también aparecen en 
Biología Evolutiva y otros 
dos en Geología.

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN PRIMERA LÍNEA  
 

EN LA VANGUARDIA DEL 
ESTUDIO DEL PASADO 

 
Los trabajos en la Sierra de Atapuerca afectan a la producción científica de 
Burgos, que es la provincia de Castilla y León con un mayor índice de impacto en 
publicaciones científicas (1,05 de media) con la menor cantidad de científicos 
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Durante años el Equipo de Investigación de Atapuerca (EIA) se había situado en la cima de 
la producción científica en su especialidad gracias a la cantera de fósiles de la Sierra. Con 
los estudios de genética empezaron a explorar nuevas áreas y tecnologías. Primero se-
cuenciando el ADN de oso de las cavernas, recuperado en la Sima de los Huesos. Fueron 
más allá. Y las relaciones creadas con investigadores internacionales empezaron a dar sus 
frutos. En diciembre de 2013, en colaboración con el Instituto Max Planck de Antropología 
Evolutiva, lograron capturar el genoma mitocondrial casi completo del fémur XIII de la Si-
ma de los Huesos. La publicación del hallazgo en Nature aclaró datos y abrió nuevos inte-
rrogantes. De los primeros reveló la edad de la concentración de cuerpos en la zona: 
430.000 años de antigüedad. De los segundos relacionó a la población de la Sima con nean-
dertales y los denisovanos de Siberia. Todo cambió. La especie del yacimiento dejó de ser 
Homo heidelbergensis, pasó a ser preneandertal, algo que la comparación morfológica de 
sus 17 cráneos ya avanzaba. Y continuaron trabajando. En marzo de 2016, también en Na-
ture, se publicó la recuperación de ADN nuclear más antiguo con los fósiles humanos de la 
Sima de los Huesos, el único yacimiento, sin contar el suelo helado del ártico, que ha per-
mitido recuperar información genética de un fósil del Pleistoceno medio. Un estudio reali-
zado sobre otro fémur de la colección permitió comprar los resultados del ADN mitocon-
drial, eran coincidentes, y se pudo rescatar ADN nuclear, completo, que también se aplicó 
sobre un incisivo. «Hemos esperado muchos años hasta que las técnicas paleogenéticas 
han avanzado lo suficiente como para que se produzca este pequeño milagro. Excavamos 
con el máximo cuidado y enorme lentitud para no contaminar los fósiles con nuestro pro-
pio ADN. Es un método muy exigente, pero merece la pena», dijo entonces Juan Luis Ar-
suaga. La extracción de ADN la realizó Matthias Meyer en el laboratorio de ADN antiguo 
del Max Planck de Leipzig que dirige Svante Päävo. 

Muestra para la realización de análisis de ADN de la Sima. JAVIER TRUEBA (MADRID SCIENTEFIC FILM)

Marzo de 2021. La revista Journal of Anthropological Scien-
ces publica el análisis del Grupo de Antropología Dental del 
Cenieh en el que se da la vuelta a un hallazgo propio. Al rea-
lizar la primera estimación sexual de dos fósiles de Homo 
antecessor, en concreto el denominado H1 que definió la es-
pecie, y el H3, conocido como el Chico de la Gran Dolina, 
muestran pistas que habían pasado desapercibidas. Los ca-
ninos de ambos individuos presentan diferencias compara-
bles a las que se observan entre hombres y mujeres actuales. 
Eso permite establecer que el H1 era un individuo masculi-
no y el H3 femenino. «Es decir que el Chico de la Gran Doli-
na sería, en realidad, la Chica de la Gran Dolina», afirmaba 
entonces la responsable del estudio, Cecilia García-Campos.  
El análisis de los restos habla de una chica entre nueve y 11 
años. «Está representado por una cara parcial y un fragmen-
to de hueso frontal, aunque es habitual que aparezca en las 
fotos además junto a una mandíbula hallada en 2003 la cual, 
curiosamente, se considera muy probablemente del sexo fe-
menino», explica García-Campos

La Chica de la Gran Dolina, ejemplar H3 de Homo antecessor. TOM BJÖRKLUND

Z ADN ANTIGUO, CONTIGO EMPEZÓ TODO

Z EL CHICO DE LA GRAN 
DOLINA ERA ELLA 
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Abril de 2020. Nature publica los estudios de la Universidad de Copenhague y el Centro Nacional de Investi-
gación sobre la Evolución Humana (Cenieh) en un diente de Homo antecessor, de  800.000 años. Lograron 
obtener el análisis de proteínas antiguas que ofrecía la estrecha relación entre la especie descrita en Ata-
puerca con neandertales, humanos modernos y denisovanos. «Nuestros resultados respaldan la idea de que 
antecessor era un grupo hermano del conjunto de homínidos que contenía a Homo sapiens, Homo neander-
thalensis y Denisovanos, y debemos suponer que los árboles filogenéticos que hemos obtenido describen 
bien las relaciones de parentesco entre estos grupos de homínidos», afirmaba entonces el investigador prin-
cipal del estudio, Frido Welker. Mediante la técnica de espectrometría de masas, lograron secuenciar proteí-
nas antiguas del esmalte de los dientes. Se abrió así la posibilidad de desarrollar una técnica que puede re-
construir con precisión la evolución humana desde tiempos a los que aún no había acceso. La paleoproteó-
mica permite ir más allá de los límites del ADN antiguo, que también se han obtenido con restos de Atapuer-
ca. Nuevas técnicas que los estudios morfológicos y comparativos que están en el germen de la ciencia evo-
lutiva ya habían atisbado, pero que el desarrollo científico ha permitido contrastar hipótesis con datos 
concretos. «Me alegro de que el estudio de proteínas proporcione evidencia sobre la posible relación de an-
tecessor como ancestro común de los neandertales, los humanos modernos y los denisovanos. Las caracte-
rísticas compartidas entre estos homínidos aparecieron mucho antes de lo que se pensaba y  antecessor po-
dría ser una especie basal de la humanidad emergente», señaló entonces José María Bermúdez de Castro. Mandíbula de Homo antecessor expuesta en el MEH. CENIEH

Miembros del Equipo de Investigación de Atapuerca como Juan 
Luis Arsuaga, José María Bermúdez de Castro, María Marti-
nón-Torres y Laura Martín Francés, así como el científico del 
Cenieh Emiliano Bruner, participaron en el análisis de un frag-
mento parietal y una mandíbula casi completa localizada en el 
yacimiento israelí de Nesher Ramla, que en junio de este año 
publicó la revista Science. El estudio, liderado por Israel 
Heshkovitz, de la Universidad de Tel Avid, analiza los restos 
con una antigüedad de 130.000 años y que presenta una combi-
nación de caracteres singular, no conocida hasta el momento 
en esta cronología y en esta ubicación, donde solo se había 
identificado la presencia de Homo sapiens y neandertales. La 
conclusión del estudio permite inferir que estos restos pueden 
representan la población madre a partir de la cual se originaron 
los neandertales y algunas poblaciones asiáticas del Pleistoce-
no medio. Es un tipo de fósiles que no encajan en el modelo del 
denominado Corredor Levantino pues son más arcaicos que los 
humanos modernos y los neandertales de esa región. El cráneo 
presenta características de Homo erectus y la dentición y la 
mandíbula tiene rasgos neandertales. Podría ser un supervi-
viente tardío de una población que habitó Oriente Próximo ha-
ce 400.000 años y que está presente en otros yacimientos israe-
líes como Qesem o Zuttiyeh. La teoría del artículo establece que 
esta población podría haber hibridado con el Homo sapiens, ya 
presente hace 200.000 años según los fósiles del yacimiento is-
raelí de Misliya, en cuyo análisis también participó el EIA. 

Reconstrucción mandíbula Hesher mala. AVI LEVIN/ ILAN THEILER

Z UN NUEVO TIPO DE HOMÍNIDO 
EN NESHER RAMLA

Reconstrucción en 3D del enterramiento más antiguo de áfrica. CENIEH

Mayo de este año. Una investigación del Cenieh con material arqueo-
lógico de África se convirtió en portada de la revista Nature. Se trata 
de la historia de un bloque de piedra, que viajó de Nairobi a Burgos, 
que pudieron desentrañar entre el equipo de restauración y de re-
construcción en 3D del Cenieh. Mtoto es el niño africano enterrado 
en el yacimiento de Panga ya Sidi de Kenia hace 78.000 años que des-
pertó en Burgos.  En ese yacimiento costero de Kenia localizaron los 
primeros fragmentos de hueso en 2013, no sería hasta 2017 cuando 
llegan a la zona donde el cuerpo quedó completamente expuesto. Por 
su delicadeza el bloque se estabilizó y escayola en el campo, pero no 
podían ir más allá. Esta pieza íntegra se trasladó hasta el Cenieh para 
su excavación y análisis especializado en los laboratorios de Conser-
vación y Restauración, Arqueometría, Cartografía Digital y Análisis 
3D y Microscopía y Microtomografía Computarizada del Cenieh. 
Dos dientes visibles en la superficie del bloque hablaban de un niño 
de 2,5 a 3 años. Un año después de trabajo milimétrico en el laborato-
rio «comenzaron a perfilarse partes del cráneo y la cara, con la arti-
culación intacta de la mandíbula y algunos dientes cuya raíz aún no 
se había formado», explicaba entonces la paleoantropóloga y direc-
tora del Cenieh, María Martinón. Después se recuperó la articula-
ción de la columna vertebral y las costillas, la curvatura de la caja to-
rácica. «Todo apuntaba a que se trataba de un enterramiento delibe-
rado y que la descomposición del cuerpo había ocurrido en la misma 
cavidad en la que se habían hallado los huesos». El análisis de lo que 
cubría el hueso determinó que se había utilizado un sudario o morta-
ja vegetal o animal y que se había recostado en una especie de almo-
hada también de material perecedero.

Z MTOTO, EL NIÑO AFRICANO 
QUE DESPERTÓ EN BURGOS

Z LAS PROTEÍNAS DE ANTECESSOR, EL ANCESTRO 
DE NEANDERTALES, SAPIENS Y DENISOVANOS
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El Grupo de Difusión Indice h (DIH) da a conocer en su web los científicos más citados y referencia-
dos en artículos de los que realizan su labor en España. Elaboran el ranking nacional, por especiali-
dades y por provincias. En Burgos tres de los cuatro investigadores con mejor índice H están vincu-
lados al Equipo de Investigación de Atapuerca. Encabeza la lista José María Bermúdez de Castro en 
el área de Biología con 201 artículos referenciados, un índice h de 54, un factor de impacto de 1,41, es 
decir un 41% por encima de la media y adscrito al Cenieh, radicado en Burgos. El segundo en el ran-
king provincial es el geocronólogo Josep María Parés, también vinculado al Cenieh, que ostenta 111 
artículos, con un índice h de 37 y un 1,06 de factor de impacto. En cuarto lugar, se encuentra el res-
ponsable del Laboratorio de Evolución Humana de la Universidad de Burgos, José Miguel Carretero, 
con 65 publicaciones, un índice h de 29 y un factor de impacto del 0,93.  Esta producción científica, 
unida a Ángel Vegas, sitúa a Burgos a la cabeza de las cuatro provincias de la región con literatura 
científica de impacto con un 1.05 de índice Fhm. Esto la sitúa por encima de León, con 10 científicos 
referenciados y un índice de 0,96, Valladolid, con 21 y 0,85 de Fhm, y Salamanca con 25 con una me-
dia de 0,93.  Fuera de la provincia de Burgos, pero vinculados a Atapuerca aparece Juan Luis Arsua-
ga que encabeza el ranking en el ámbito de Antropología y la Biología Evolutiva con 275 publicacio-
nes, un índice H del 57 y un factor de impacto del 1,43. Edudald Carbonel aparece entre los primeros 
puestos de Geociencia multidisciplinar con un índice H de 49, 167 artículos y un factor de impacto 
del 1,4. Esta información, obtenida a partir del análisis de base de datos de producción científica del 
ISI Web of Knowlege, incluye otros pesos pesados del proyecto como Ignacio Martínez con 77 publi-
caciones, un índice h de 29 y un factor de impacto del 0,73. 

En noviembre de 2020 la revisión de parte de los fósiles de la 
Sima de los Huesos permitió al equipo del Cenieh determi-
nar que la población enterrada en la cavidad más profunda 
de la sierra de Atapuerca se corresponde con 29 individuos 
y no 28 como se pensaba hasta ahora. El artículo firmado en 
la revista Anatomical Record revela el análisis de una colec-
ción que, en 2019, alcanzó la cifra de 7.600 fósiles humanos. 
El estudio demográfico realizado en enero de 2020 parte de 
la hipótesis de que el número de individuos representado en 
la colección podría haber aumentado de manera significati-
va pero sólo suma un ejemplar más. «Hemos podido com-
probar que algunos individuos se han ido completando, 
mientras otros siguen representados por los mismos dientes 
y trozos de mandíbula recuperados durante los primeros 
años de excavación», explicaba José María Bermúdez de 
Castro, autor del artículo.  En el análisis de algunos restos se 
ha determinado que nueve individuos pueden ser masculi-
nos y 15 femeninos y que más del 82% son individuos inma-
duros y adultos muy jóvenes, solo hay un individuo infantil 
y cuatro adultos que habrían alcanzado entre los 40 y los 45 
años. Curioso que la mortalidad se relaciona en el estudio 
como un evento catastrófico porque «con una mortalidad 
tan elevada a edades tan tempranas la viabilidad reproduc-
tora de un grupo de cazadores y recolectores del Pleistoce-
no no sería factible», indicó Bermúdez de Castro.

Mandíbula AT-2 de la Sima de los Huesos. M. MODESTO

Z UNO MÁS EN LA  
TRIBU DE MIGUELÓN

Muestras de sedimento recuperado en esta campaña en el interior de Galería de las Estatuas.. S. OTERO

En el ámbito de la paleogénética y la arqueología molecular el hito se 
alcanzó en abril de este año en la revista Science. Obtener el rastro 
dejado por un grupo de hasta cinco individuos que ocuparon la cueva 
de Galería de las Estatuas en diferentes momentos hace más de 
100.000 años. Un hallazgo revolucionario que se ha dado gracias al 
trabajo conjunto entre el Instituto Max Planck y el equipo de Juan 
Luis Arsuaga. De esta manera, Benjamin Vernot, del equipo de 
Matthias Meyer que había obtenido el ADN completo de la Sima, ana-
lizó el registro de sedimento de tres cuevas. Dos en Siberia (Denisova 
y Chagyrscaya) y una en España (Galería de las Estatuas, del comple-
jo de Cueva Mayor en Atapuerca). El hallazgo es singular porque «ya 
no hacen falta fósiles humanos para identificar a los moradores de 
una cueva prehistórica», señalaba entonces Arsuaga. Pero especifica-
ba «siempre y cuando las condiciones de conservación sean tan bue-
nas como las de Estatuas y siempre que la excavación se haga de for-
ma extremadamente cuidadosa para no alterar esas condiciones». 
Con este fin se planificó el trabajo en la zona, sellada durante miles de 
años por una costra de estalagmítica y por lo que se trabajó de mane-
ra aislada desde el primer momento.  El resultado es la extracción de 
ADN de hasta cinco individuos en asentamientos diferentes. Se recu-
peró ADN nuclear y mitocondrial de quienes ocuparon este hogar 
neandertal. La información genética confirma la especie, pero deter-
mina que hay un individuo, varón, de una estirpe antigua. Sus restos 
están datados en 110.000 años, pero pertenece a una especie que se 
originó hace unos 130.000 años. Los otros registros hablan de, al me-
nos, cuatro mujeres, que ocuparon este rincón de la sierra hace 
80.000 años, es decir los neandertales clásicos.

Z EL RASTRO GENÉTICO EN EL 
SEDIMENTO DE ESTATUAS

Z 3 DE LOS 4 CIENTÍFICOS BURGALESES MÁS CITADOS

Los tres codirectores de Atapuerca en la presentación de los resultados de este año. S. O
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MARTA CASADO BURGOS 
Quizás con una cámara de la 
época, para obtener una 
imagen o daguerrotipo del 
interior. Con luces para 
ilustrar la zona. Compañeros 
pertrechados con antorchas. 
En este contexto se pudo 
realizar la primera ruta con 
imágenes al interior de las 
cuevas de Atapuerca. Su 
autor, un joven Isidro Gil 
Gavilondo al que le esperaría 
una larga carrera como 
pintor, ilustrador, fotógrafo, 
docente de estas disciplinas y 
abogado que formaría parte 
de la intelectualidad del 
Burgos de finales del XIX y 
principios del XX.  

El viaje iniciático para 
conocer la geología y la 
imagen de las cavidades que 
durante años habían sido un 
imán para la población 
incluye a Isidro Gil, proba-
blemente, por amistad. El 
ingeniero de minas, conoci-
do después como el precur-
sor del potencial minero del 
norte del país, Mariano 
Zuáznavar, y él nacieron en 
el mismo lugar Azcoitia, solo 
que el ingeniero era un año 
mayor que el ilustrador. 
Posiblemente compartieron 
parte de su infancia hasta el 
traslado de la familia Gil a 
Burgos. También era el 
pintor burgalés colaborador 
de publicaciones como El 
Bazar durante sus estudios 
en Madrid o había ilustrado 
anteriormente la Crónica de 
la provincia de Burgos. Sea 
como fuere con sus bártulos 
y los de medición de sus 
compañeros ingenieros, se 
acercaron hasta este rincón 
de la sierra para cumplir con 
el mandamiento dado: 
describir lo que las cuevas 
escondían y que Felipe de 
Ariño y Ramón Inclán 
buscaban proteger y 
estudiar. 

Se cree, cómo refleja 
Miguel Ángel Martín Merino 
en el artículo de homenaje a 
los 150 años de publicación 
del libro ‘Descripción con 
planos de la Cueva de 
Atapuerca’ que publica en 
Cubia 22, que los dibujos 
parten de fotografías. «Es de 
destacar la capacidad técnica 
y científica de estos ilustres 

ingenieros y de Isidro Gil, 
ilustrador pionero que 
trabajó en base a fotografías, 
de ahí el realismo de las 
ilustraciones», explica. Esta 
teoría se plasma con 
imágenes en la publicación 
Reflejos de una época. El 
archivo fotográfico del 
Instituto Conde Diego 
Porcelos de Burgos de María 
Barriuso Ortega donde se 
superponen imágenes 
fotográficas y su reproduc-
ción en dibujos de Isidro Gil. 
Una práctica habitual. Se 
trata de la técnica común en 
la época para obtener la 
conocida como ‘vera imago’, 
la verdadera imagen. Esas 
imágenes no se conservan, al 
menos no se han localizado, 
pero si han sido muy 
reproducidas las ilustracio-
nes del interior de las 
cavidades de Atapuerca.  

Isidro Gil se empeñó, con 
las seis ilustraciones que 
visten esta descripción y en 
el que se añaden los prime-
ros planos de las cavidades y 
grutas, en reproducir la ‘vera 
imago’ del interior de la 
sierra. Las imágenes reflejan 
el aspecto exterior de la 
entrada a Cueva Mayor y la 
denominada boca de cueva. 
Después, el viaje que 

propone Gil nos acerca al 
interior de las cavidades. En 
concreto el ‘primer anchu-
rón’ que llama para acceder 
a la Sala del 
Coro que 
también refleja 
en sus imágenes. 
También destaca 
la gran estalag-
mita que a todos 
llama la atención 
al entrar en el 
Salón de las 
Estatuas que, 
después, replica 
en otra ilustra-
ción.  

La figura de 
Isidro Gil quizás 
estuvo marcada 
por ese paseo 
iniciático a las 
cavidades de 
Atapuerca ante 
su papel como 
ilustrador, que 
fue creciendo, 
pero también la 
intención de 
dejar una 
imagen, una 
ilustración, un 
dibujo testigo de 
lo que se ha 
perdido con el paso del 
tiempo. Después sería un fiel 
cronista del patrimonio 

burgalés y castellano de 
segunda mitad del siglo XIX 
sobre el cual realizaba 
imágenes para trasladar, 

después, a ilustraciones y 
pinturas con un claro espíritu 
de conservación y protección 

que se puede ver en la serie 
de imágenes de las ruinas del 
antiguo Convento San Pablo 
antes de su desaparición, la 

torre del 
homenaje 
del Alcázar 
de Segovia 
o la antigua 
puerta del 
Sarmental.   

Ya era, 
antes de su 
incursión 
como 
testigo del 
tiempo en 
las 
cavidades 
de Cueva 
Mayor, un 
importante 
ilustrador. 
A lo largo 
de su vida 
realizó 
imágenes a 
diferentes 
publicacio-
nes: una 
edición de 
las obras 
de Gustavo 
Adolfo 
Bécquer en 

1897 o una edición de 
entonces de ‘Ana Karenina’ 
de Tolstoi y realizó los 

dibujos de libros como La 
campana de Huesca de 
Antonio Cánovas del Castillo, 
La Leyenda del rey de 
Amador de los Ríos o los 
libros de cuentos de los 
editores burgaleses Hijos de 
Santiago Rodríguez y 
Saturnino Calleja. También 
fue ilustrador de la publica-
ción Ilustración Española y 
Americana de la que llega a 
ser corresponsal. En esa 
labor de testigo de su tiempo 
figura también la ilustración 
y fotografía y consiguiente 
ilustración del accidente de 
ferrocarril que tuvo lugar 
cerca de la ciudad en 1891. 
Un choque de trenes y 
funerales celebrados por las 
víctimas también reflejaron 
esta colaboración.  

«Isidro Gil representa con 
la fidelidad del arqueólogo y 
la atención del cronista que 
levanta acta y da testimonio 
del estado de los edificios, es 
un planteamiento realista 
dentro del espíritu románti-
co», destacan en la semblan-
za que sobre su figura se 
realiza en la web cincuente-
narioporcelos.com. El 
Archivo del Instituto Diego 
Porcelos, que surgió tras la 
disgregación del Instituto 
Provincial de 2ª Enseñanza 
donde dio clases durante 
diez años, conserva gran 
parte de su legado fotográfi-
co.  

Gil Gavilondo también 
fue profesor de la Academia 
Provincial de Dibujo. A él y 
a Evaristo Barrio se les 
atribuye el cambio en la 
enseñanza y organización 
de los estudios de la 
academia ubicada en el 
Consulado del Mar, que en 
2015 volvería a pisar con su 
legado en forma de exposi-
ción. Fue profesor de 1875 a 
1896. También fue director 
del Museo Arqueológico y 
de Bellas Artes, miembro de 
la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando y de 
la Real Academia de 
Historia, ocupando plaza 
por la provincia. Hombre de 
leyes también estuvo atento 
a esa otra faceta más 
práctica de la vida. Llegó a 
ser secretario del Ayunta-
miento de Burgos, presiden-
te de la Cámara de Comer-
cio y vicepresidente de la 
Comisión Provincial de 
Monumentos.  Uniría arte, 
tradición e institución 
municipal en la recreación 
de los gigantones y giganti-
llos de la que se encargaron 
tanto Isidro Gil como 
Evaristo Barrio y Fernando 
Hernando. Una figura 
polifacética, hiperactiva, a 
juzgar por su legado, y 
multidisciplinar que nos 
legó las primeras imágenes 
blanco sobre negro del 
interior de las cuevas de 
Atapuerca. 

PIONEROS DEL SIGLO XIX ISIDRO GIL     
 

UN PASEO DE SEIS IMÁGENES POR 
EL INTERIOR DE ATAPUERCA 

 
Un joven Isidro Gil Gavilondo captura las primeras imágenes del interior de las cuevas que 
ilustran el libro de Sampayo y Zuaznavar. Se cree que hizo fotografías y, a partir de ahí, se 
realizaron seis dibujos hiperrealistas de la ruta seguida por los ingenieros para redactar el libro 

Ilustración de la Gran Estalagtita en el Salón de las Estatuas . ISIDRO GIL
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MARTA CASADO BURGOS 
El año pasado empezaron 
abriendo el yacimiento. 
Limpiando la superficie 
exterior y estableciendo 
una excavación en 
escalera, dada la altura y 
situación en pendiente de 
la que partía el equipo. En 
la campaña de este año el 
trabajo realizado ha 
permitido descubrir una 
intensa ocupación 
neandertal del yacimiento 
que, calculan, podría tener 
80.000 años de antigüedad. 
Un equipo reducido, como 
lo que sucede en la 
excavación en tiempos de 
covid, ha permitido 
recuperar hasta 400 útiles 
de piedra talladas en 
cuarcita y sílex y obtener 
hasta 800 piezas. 

El yacimiento es una 
antigua entrada, hoy cegada 
por los sedimentos, a la 
Galería de las Estatuas de 
Cueva Mayor que también 
se excava en la zona de 
cueva. «Es un yacimiento en 
ladera, en cuesta, y eso 

dificulta el trabajo, pero 
bueno empezamos el año 
pasado y este, con más 
gente, hemos preparado la 
superficie, la estratigrafía y 
un sondeo … Es un 
yacimiento que tiene 
sedimento en secuencia 
neandertal muy interesante 
y tenemos planta para diez 
años», explicaba en el 
balance de resultados el 
codirector de las 
excavaciones, Juan Luis 
Arsuaga. Con estas 
primeras pinceladas, 
Estatuas exterior se perfila 
como «una ocupación 
intensa, un campamento 
neandertal en lo que parece 
un yacimiento amplio y muy 
productivo», señaló el 
director científico del MEH. 

En cuanto a los restos 
recuperados «están 
presentes en un nivel 
extraordinario» tanto de 
industria lítica como de 
animales procesados en el 
exterior de la cueva por 
poblaciones neandertales 
modernas. El trabajo en el 

yacimiento está en pañales. 
Falta por sondear en 
profundidad, algo que ya se 
está haciendo, analizar un 
espeleotema localizado 
junto a la excavación y 
realizar estudios de 
datación, geología de la 
zona y cómo se formaron 
los sedimentos y 
bioestratigrafía que 
contextualicen los hallazgos 
que ya se suceden por 
centenares. Pero los restos 
ya florecen con profusión 
tanto en industria lítica, de 
factoría neandertal, como 
en fósiles de animales.  

De los primeros se han 
recuperado restos de 
diferentes tipos de 
herramienta, tamaño y 
material. «Hay mucha 
industria», contaba 
Arsuaga en la presentación 
de resultados de la 
campaña. «Hay material 
muy bello, el típico de esta 
época, y materiales de sílex 
y los restos de la talla 
realizada ahí con piezas de 
tres materiales distintos», 

explicó. Entre las piezas 
localizadas el equipo 
destaca un bifaz 
«delicadamente tallado 
cuyo tamaño y factura le 
sitúan entre las piezas más 
destacadas de las 
encontradas hasta la fecha 
en los diferentes 
yacimientos de la Sierra de 
Atapuerca». Se presentan 
herramientas de diferentes 
tipos y para diferentes usos 
como preparar pieles. Así 
se han encontrado 
raederas, hendedores etc. 
Todos de tipo musteriense, 
un tipo de tecnología 
asociada con poblaciones 
neandertales. 

En cuanto a la fauna 
procesada hay diferentes 
tipos que muestran el 
importante campamento 
levantado en esta zona hace 
80.000 años. Se han podido 
identificar restos de bisonte, 
rinoceronte, ciervo o 
caballo. Entre los hallazgos 
más espectaculares, 
expuestos en el final de 
campaña, destaca el molar 
superior de un rinoceronte 
de la estepa, el ancestro del 
rinoceronte lanudo, una 
especie habitual en 
ecosistemas boscosos con 

abundante agua, donde 
se alimentaba de 
arbustos y ramas de 
árboles bajos. «Es el 
ancestro de los 
rinocerontes lanudos así 
que no es la especie que 
convivió con los últimos 
neandertales, es la que lo 
hizo con los penúltimos 
que bien podrían ser los 
que tenemos aquí», 
reflexionó el codirector 
responsable del trabajo 
en el sector de Cueva 
Mayor.  

La entrada exterior de 
Estatuas fue la gran 
novedad en la campaña 
del año pasado. Una 
docena de científicos se 
mantuvo al borde de la 
cueva limpiando el 
sector. Encontraron 
derrubios, depósitos de 
ladera, pedreras que 
rellenan el techo de la 
cueva y que evidencian 
que es un yacimiento 
geológico que se llenó 
hasta arriba. Es el 
primer piso del complejo 
de yacimientos que tiene 
en las profundidades de 
la cueva su extensión 
con Estatuas interior. 
Estiman que hay una 
ocupación de entre 
80.000 y 100.000 años en 
cinco metros por debajo. 
La zona está cerca de 
otros registros 
musteriense como el de 
Cueva Fantasma y los de 
Elefante en su parte 
superior. Según las 
estimaciones de la 
campaña pasada la 
cavidad podría alcanzar 
hasta los 20 metros de 
profundidad. 
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LAS CLAVES
LOCALIZACIÓN.  El 
yacimiento de Galería de 
las Estatuas se encuentra 
en el interior de galerías 
ubicadas en la zona norte 
del interior del complejo de 
Cueva Mayor. Se accede 
por Portalón, pero ahora se 
busca su acceso exterior. 
Es una de las cuevas más 
grandes del interior con 
estalactitas. En lo que 
denominan Estatuas 
exterior lo que buscan es la 
entrada a la que se cree 
que fue una de las 
primeras bocas de cueva 
habitables de la sierra. 
Tiene más de 20 metros de 
profundidad y la entrada 
está a cinco metros de la 
zona excavada en el 
interior.  

ANTIGÜEDAD.  Las 
dataciones en el exterior 
no se han iniciado. Sí se ha 
comprobado la existencia 
de una estalactita 
«bastante antigua» en 
estudios preliminares. Los 
datos más fiables están en 
el interior. En 2009 
excavaron por debajo de 
una costra estalagmítica 
de 14.000 años de 
antigüedad. El año pasado 
se cerraron las 
excavaciones con fechas 
de 80.000 a 100.000 
años. En el exterior, 
estudios analizados por el 
Grupo Espeleológico 
Edelweiss hablan de 17.000 
años, pero estiman que 
podrían tener datos de 
poblaciones neandertales 
de 80.000 años. 

EXCAVACIÓN. Este año se 
ha podido excavar en la 
zona de yacimiento y 
alcanzar zonas muy fértiles 
y con una intensa 
ocupación. Se han 
recuperado más de 800 
restos tanto de industria 
lítica como de animales... 

HALLAZGOS. En estudios 
de Edelweiss se localizaron 
un astrágalo de oso pardo 
de 17.000 años y restos de 
hiena de edad similar. En el 
interior se excavó desde 
2009 hasta el año pasado 
un hogar neandertal con 
restos de animales 
procesados y 
herramientas. Se encontró 
un fósiles neandertal: la 
falange del dedo meñique 
del pie derecho. Fue en 
2017. Este año se han 
recuperado 400 piezas de 
industria fósil, entre ellas 
un bifaz de bella factura. 
También piezas de 
animales como un molar 
superior del rinoceronte de 
la estepa. 

YACIMIENTO A YACIMIENTO ESTATUAS EXTERIOR      
 

OCUPACIÓN INTENSA 
 

En la segunda campaña de trabajo en la zona exterior del yacimiento de 
Galería de las Estatuas se han obtenido 800 piezas. De ellas, 400 son útiles 
de piedra del tipo musteriense, lo que habla de una ocupación neandertal

Trabajos en la 
presente campaña 

en Estatuas 
Exterior. SUSANA 

SANTAMARÍA FA

Piezas de industria 
lítica recuperadas 

en Estatuas 
Exterior (izq.) y 
restos de fauna 

(dcha.). SANTI OTERO
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MARTA CASADO BURGOS 
Parece ciencia ficción. 
Determinar la presencia de 
homínidos, el número de 
estos, la época que pasearon 
por ese lugar y la filiación 
genética de los mismos sin 
un solo fósil. Una informa-
ción muy completa que se 
obtiene sin un fósil humano, 
tan difícil de conservar, sin 
una herramienta de piedra o 
sin el rastro de animal 
procesado como alimento. 
Sólo a través de los granos 
de sedimento. Es algo que se 
ha podido obtener en tres 
yacimientos del mundo. Dos 
están en Siberia, otro se ha 
vuelto a excavar este año en 
Atapuerca. Es Galería de las 
Estatuas interior.  

En este yacimiento se 
aprovecha hasta el último 
grano de sedimento. La 
cavidad es un hogar 
neandertal utilizado en 
sucesivas oleadas de 
ocupación. En su momento 
una costra estalagmítica 
selló este rincón 
conservándolo 
prácticamente intacto. Hasta 
que el Equipo de 
Investigación de Atapuerca 
(EIA) lo abrió para su 
excavación en búsqueda del 
entonces gran ausente de la 
sierra, el neandertal del que 
hoy hay pistas y restos 

fósiles en varios 
yacimientos. 

Dos pequeñas bolsas de 
ese sedimento se llevaron 
junto a grandes fósiles en el 
cierre de campaña. 
Miligramos de tierra que 
tenían tanta información 
como los dos fósiles 
humanos expuestos en la 
mesa para la presentación 
del final de campaña hace 
unas semanas. «Es un 
símbolo, es el sedimento del 
que se ha podido identificar 
la presencia de cinco 
neandertales y que ha sido 
un hito poder registrar la 
presencia de, al menos, 
cinco individuos, sólo a 
través del sedimento», 
señaló al respecto el 
codirector de las 
excavaciones, Juan Luis 
Arsuaga.  

En este yacimiento, este 
año, se realiza una 
excavación de menor 
duración y equipo más 
reducido, algo 
especialmente necesario al 
estar en el interior de una 
cueva. La covid ha limitado 
la actividad también en este 
rincón donde los trabajos se 
han centrado en el 
denominado nivel cinco que 
«es el más antiguo de la 
secuencia, con una edad 
superior a los 110.000 años 
y que ha revelado la 
presencia de una gruesa 
capa de espeleotema sobre 
el que se asienta la 
secuencia sedimentaria», 
explican desde el equipo. La 
metodología de trabajo en 
esta zona, donde se extrae el 
sedimento con moléculas 
prácticamente intactas, es 

muy precisa ya que se 
recogen las muestras 
«milímetro a milímetro con 
una resolución casi de grano 
a grano», explica Arsuaga. 
Una forma de excavación 
que se mantuvo desde el 
inicio «pensando primero en 
el ADN fósil, en estudios de 
polen, paleoclimáticos, pero 
cuando surgió este tipo de 
arqueología molecular este 
yacimiento cumplía las 
condiciones», señala el 
codirector.  

CINCO NEANDERTALES 
Así, este año en el mes de 
abril se publicaba el rastro 
dejado en el yacimiento bur-
galés por, al menos, cinco in-
dividuos neandertales en dos 
ocupaciones diferentes. Uno, 
varón, de una estirpe antigua 
de la especie que estuvo en la 
cueva hace 100.000 años. 
Otras cuatro, mujeres, que 
ocuparon este hogar nean-
dertal hace 80.000 años. El 
análisis de las bolsas de gra-
nos de sedimento de Esta-
tuas lo realizó Benjamin Ver-
not, del equipo de genetistas 
de Matthias Meyer del Insti-
tuto Max Planck de Alema-
nia. Lograron obtener ADN 
mitocondrial y ADN nuclear 
de varios individuos nean-
dertales en diferentes mo-
mentos y grupos poblaciona-
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YACIMIENTO A YACIMIENTO ESTATUAS INTERIOR      
 

EN LA TIERRA QUE LOS 
NEANDERTALES TOCARON     

 
A los restos fósiles de industria y fauna se une la recolección de pequeñas bolsas de 
sedimento. Es uno de los tres yacimientos del mundo donde se ha podido rastrear 
la presencia de homínidos a través de granos de tierra sellada durante milenios 

LAS CLAVES
LOCALIZACIÓN. La cueva está 
ubicada en uno de los ramales del 
complejo kárstico de Cueva Mayor. 
En concreto, se ubica en la parte 
que sale de la gran Sala del Coro. 
Se llama Estatuas porque en la 
cueva hay un conjunto de 
columnas de calcita que adornan 
parte de su desarrollo. En la parte 
final de la galería tiene un 
desarrollo longitudinal ascendente 
que finaliza en un pequeño recodo 
donde se estrecha la galería y se 
ciega el material. La zona de 
excavación ha estado sellada 
durante 80.000 años por una 
costra estalagmítica que ha 
aislado el yacimiento de agentes 
externos.    

ANTIGÜEDAD.  La galería se ha 
sometido a numerosos estudios de 
geocronología y bioestratigrafía 
que se siguen afinando. Aun así, 
se sabe que fue una de las 
primeras bocas de cueva abiertas 
en Cueva Mayor y que podía 
utilizarse por grupos de humanos. 
La parte más moderna está datada 
en 14.000 años. Hay otra zona 
datada por industria musteriense y 
fauna fósil con 45.000 años de 
antigüedad. Ahora mismo se 
trabaja en un área con fechas 
aproximadas de 80.000 a 115.000 
años de antigüedad.  

EXCAVACIÓN. Es un pequeño 
yacimiento en comparación con 
las grandes superficies de Dolina, 
Elefante o Fantasma. Hay dos 
catas iniciadas en 2008 para 
comprobar el potencial del 
yacimiento en un rango de tiempo 
que, entonces, era una gran 
sombra difusa en Atapuerca. Estos 
dos sondeos han ofrecido los 
restos de un hogar neandertal. 
Además, hay un área de trabajo 
con una gruesa capa de 
espeleotema sobre la que se 
trabaja en niveles de 110.000 años. 

HALLAZGOS. Hasta ahora se ha 
localizado fauna e industria de 
característica musteriense, propia 
de las tribus neandertales. Se han 
encontrado restos procesados de 
estos grupos de homínidos de 
caballos, ciervos, bóvido, jabalís, 
zorros, marmotas, tejones o hiena 
manchada. También algunos 
restos de fuego del hogar. La 
sorpresa surgió en 2017 cuando 
apareció, al final de la campaña, 
un fósil humano. En concreto una 
falange de un dedo que, por su 
robustez y contexto, se asignó a 
un Homo neandertalensis. Pero lo 
más singular en hallazgos tiene 
que ver con el sedimento. 
Mediante la recogida de muestras 
bajo los principios de la 
arqueología molecular, y la 
capacidad de recoger material 
genético a partir del sedimento, se 
ha obtenido el rastro de la 
presencia de cinco neandertales 
en dos asentamientos de 
diferentes épocas sin un solo fósil 
de estos ejemplares.

les de dos yacimientos de 
Siberia y este de Atapuer-
ca.  

El trabajo de 
excavación tradicional 
también se ha realizado 
en dos catas de niveles 
más recientes en otra 
parte del yacimiento. En 
esta área trabaja en dos 
catas que han 
proporcionado este año 
herramientas de sílex y 
cuarcita hechas por los 
neandertales. También 
han aparecido restos de 
équido, cérvido y algunos 
fósiles de carnívoros que 
formaron parte de la 
alimentación de estos 
homínidos.  

En esta zona de 
excavación se localizó, 
escondido entre el 
sedimento, un pequeño 
fósil humano. Se trata de 
una falange que, tras un 
estudio posterior, 
determinó la presencia 
neandertal en la zona por 
la robustez de la pieza 
que da idea del tamaño 
de este individuo, 
asociado a esta especie. 
Un hallazgo humano que 
llevó años de trabajo ya 
que las excavaciones 
arrancaron en 2008 y esta 
pieza apareció en 2017. 
Es una zona de difícil 
acceso se llega a través 
de las cavidades 
interiores a las que se 
entra por Portalón de 
Cueva Mayor. Un 
esfuerzo adicional a las 
superficies abiertas al 
exterior que ha dado 
importantes resultados 
desde los más 
espectaculares, fósil 
humano o rastro genético 
en el sedimento, pero 
también sobre el entorno, 
la fauna y el uso de la 
cavidad.Herramientas localizadas este año en esta galería. S. OTERO

Cavidad donde se encuentra la 
cueva de Galería de las Estatuas. 

JAVIER TRUEBA - MADRID SCIENTIFIC FILMS
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responsable del 
equipo de monitores 
del MEH, Laura Juez.   

Uno de los Premio 
Nobel españoles en 
ciencia, recibió el 
reconocimiento en 
1906 en la categoría 
de Fisiología y 
Medicina junto a 
Camillo Golgi, 
descubrió parte de los 
secretos del cerebro y 
logró hacerlos 
comprensibles. A su 
microscopio y su destreza 
con el pincel se deben 
dibujos de neuronas que 
lograba plasmar de la lente 
de aumentos al papel. Entre 
ellas las mariposas del 
alma, nombre que recibe la 
exposición que el Museo de 
la Evolución dedica a este 
insigne científico en la sala 
de Pieza Única del Museo 
desde noviembre.  
De esas mariposas del alma 
dice el científico que son 
«células de formas delica-
das y elegantes, las miste-
riosas mariposas del alma, 
cuyo batir de alas quien 
sabe si esclarecerá algún 
día el secreto de la vida 
mental». Hoy se denominan 

interneuronas y son las 
células del cerebro que 
conectan las neuronas 
sensoriales, que reparten 
información del cuerpo al 
cerebro, con las neuronas 
motoras, que devuelven la 
respuesta a esa información 
del cerebro al resto del 
cuerpo. Hoy se sabe que la 
ausencia de estas mariposas 
del alma está relacionada 
con enfermedades como la 
esquizofrenia, el autismo o 
la discapacidad intelectual.  

Uno de los primeros 
homenajes que se realizó a 
este singular y prolífico 
científico, cuyos dibujos de 
neuronas y conexiones 
neuronales aún ilustran 

libros y publicaciones 
científicas, lo hizo la 
República. El Gobierno del 
35 emitió un billete de 50 
pesetas con su retrato. Un 
ejemplar original se puede 
ver en la vitrina del MEH. 
Igual que grandes paneles 
con las ilustraciones de lo 
que veía bajo el microsco-
pio. Un reconocimiento del 
MEH a un grande de la 
ciencia española, no lo 
suficientemente reconocido 
en España, si lo compara-
mos con el científico ingles 
Charles Darwin que tiene 
un lugar destacado en la 
misma planta del museo, 
pero muy citado en el 
extranjero. 

MARTA CASADO BURGOS 
Un joven médico, curioso 
por naturaleza y ávido de 
aventuras, se embarca en 
una peligrosa misión. Ser 
médico militar en la Guerra 
de Cuba. A pesar de contar 
con recomendaciones que 
le pudieran colocar en un 
lugar seguro, se las guarda. 
Presta servicio en puntos 
peligrosos, marcados por 
las enfermedades infeccio-
sas. Es considerado un 
médico raro por revisar el 
agua, donde cree que está 
el origen de muchas de las 
enfermedades que les 
asisten. Vuelve a España 
echo un despojo. Del joven 
que se fue nada queda en lo 
físico. Pero si en la curiosi-
dad, en su afán por conocer 
que le llevará a buscar lo 
minúsculo bajo la lente de 
un microscopio y a 
plasmarlo con minuciosi-
dad en papel gracias a su 
destreza con el pincel. 

Su primer microscopio lo 
compra a plazos con parte 
de la soldada ganada en 
Cuba a finales de los 70 del 
siglo XIX. En el inicio del 
principio del fin de la 
España colonial, del país de 

conquistadores y orgullo 
patrio, se forja otro orgullo, 
el de la ciencia. Menos 
lustroso, más sacrificado y 
menos reconocido que el 
labrado a golpe de espada. 
Es esa otra España culta, 
curiosa e ingeniosa que 
logra con medios precarios 
convertirse en precursor 
de una nueva disciplina 
científica: la neurología.  

En la planta 0 del 
Museo de la Evolución 
Humana hay un espacio 
dedicado al cerebro y a 
uno de los grandes 
científicos españoles que 
lo investigaron: Santiago 
Ramón y Cajal. Está un 
modelo de ese primer 
microscopio comprado 
con sus gananciales de 
soldado, el C. Verick. Se 
guardan también, en una 
vitrina, una de las publica-
ciones de parte de sus 
trabajos, Memorias de la 
Real Sociedad Española 
de Historia Natural (Tomo 
II, 2ª época). «Estos textos 
fueron rápidamente 
traducidos al francés y al 
alemán, alcanzando una 
gran repercusión interna-
cional», explica la 

Imagen del científico que preside la zona dedicada al cerebro. SANTI OTERO

LOS RINCONES SECRETOS DEL MEH  SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL    
 

ENTRE EL MICROSCOPIO Y EL PINCEL  
 

Un joven Ramón y Cajal reúne parte de su sueldo como médico militar en Cuba para comprar un microscopio a 
plazos. El principio del desastre colonialista español traería una de las mayores glorias de la ciencia española: lo 
que él veía bajo la lente lo trasladó en dibujos y teorías que le convierten en el padre de la neurociencia
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¿DÓNDE?

En la  Planta 0 y en el 
ámbito 11. A la 
sombra del Beagle 
de Darwin y el 
conclave de los 
homínidos. Junto al 
cerebro de cables de 
Daniel Canogar, 
existe un rincón de 
amplios paneles y 
una vitrina. En ella 
se expone, entre 
otros elementos, un 
microscopio C. 
Verick. Los paneles 
representan los 
dibujos de Santiago 
Ramón y Cajal que 
desnudaban el 
interior del cerebro a 
propios y extraños. 
Un homenaje al gran 
científico español 
que se completa con 
una exposición 
temporal: Las 
mariposas del alma, 
en la sala de 
exposiciones  Pieza 
Única ubicada en la 
Planta 1.

Microscopio como el que usó Santiago Ramón y Cajal en sus inicios. S.O.
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El Sistema Atapuerca supera las 96.000 visitas. S. OTERO

KEL SISTEMA ATAPUERCA CULTURA DE LA EVOLUCIÓN, SACE, HA MANTENIDO LA ACTIVIDAD A PESAR DE LAS RESTRICCIONES 
IMPUESTAS POR LA PANDEMIA EN LAS SUCESIVAS OLEADAS QUE HAN GOLPEADO FUERTE A BURGOS. LA PROYECCIÓN ON LINE  
SE CONSOLIDA COMO EL MEJOR ESCAPARATE DE LA ACTIVIDAD DEL SISTEMA Y YA GENERA 1,2 MILLONES DE VISUALIZACIONES.  
EN LAS VISITAS PRESENCIALES, LAS CIFRAS DEL MUSEO DE LA EVOLUCIÓN Y DEL CENTRO DE ARQUEOLOGÍA EXPERIMENTAL YA SE  
MANTIENEN AL ALZA RESPECTO AL AÑO ANTERIOR Y EN AGOSTO ALGUNOS DE LOS RECURSOS SUPERABAN LAS CIFRAS PREPANDEMIA.

Divulgación científica  
a pesar de la covid
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MARTA CASADO BURGOS 
Mantenerse varios meses 
cerrados por la Covid-19 
tanto el año pasado como 
este, ha obligado al Sistema 
Atapuerca a reinventarse 
para mantener su actividad. 
Se han buscado alternati-
vas, cuando las visitas 
turísticas han estado 
cerradas, y se han adaptado 
al entorno cambiante de 
aforos y espacios reduci-
dos. La divulgación 
científica de los hallazgos 
de Atapuerca se ha mante-
nido estable, a pesar de la 
pandemia, gracias al 
esfuerzo de abrir cuando se 
ha podido y de mantener 
actividad cuando el público 
no traspasaba las puertas. 
Una actitud que ha permiti-
do mantenerse en los ojos 
del visitante, aunque se a 
través de una pantalla, y 
que se ha plasmado en un 
verano interesante en 
cifras. En la primera 
semana de agosto el Museo 
de la Evolución, los 
yacimientos de Atapuerca y 
el Centro de Arqueología 
Experimental (Carex) 
lograron superar las cifras 
de antes de la pandemia. 
Alcanzaron esa primera 
semana de agosto 11.088 
visitantes frente a las 
11.055 de la primera 
semana del mismo mes sin 
que la Covid-19 estuviera 
presente.  

A la espera de ver cómo 
los últimos eventos que 

han llenado la ciudad en 
este mes de agosto inciden 
en las cifras del Sistema 
Atapuerca Cultura de la 
Evolución (SACE), las 
cifras reflejan un mejor 
comportamiento que el año 
pasado en el Museo de la 
Evolución, en la visita a la 
exposición permanente 
porque la actividad 
cultural está restringida 
por los criterios de aforo, y 
en el Carex, tanto en su 
exposición temporal como 
en las actividades y 
talleres. El buen comporta-
miento de estos dos 
recursos, unido a la cifra 
muy similar de la ruta a los 
yacimientos de Atapuerca, 
no son suficiente para 
contrarrestar el control de 
afluencia de personas en 
las actividades presencia-
les. El Sistema Atapuerca 
registra un descenso del 
5,37% hasta el mes de julio 
respecto al año pasado en 
el que en la primera parte 
del año se mantuvo el 
ritmo habitual de afluen-
cia. Así, en este 2021 se 
han alcanzado, entre enero 
y julio, 96.406 usuarios 
frente a los 101.878 del 
mismo periodo del año 
pasado.  

Recuperar un mínimo de 
actividad constante y estar 
abiertos es un triunfo tras 
meses en los que las 
sucesivas olas de la 
pandemia han frenado la 
actividad presencial. Un 

esfuerzo por mantenerse 
abiertos que, en el mes de 
mayo, ya valoraba el 
gerente del Sistema, 
Alejandro Sarmiento, como 
un ejemplo de mostrar que 
la cultura es necesaria. 
«Aunque los números no 
permitan que las cuentas 
salgan, el servicio que 
ofreces en términos 
sociales es una puesta en 
valor de lo público en la 
cultura porque su disfrute 
es un derecho de los 
ciudadanos igual que puede 
ser la educación o la 
sanidad», reflexionaba en 
mayo con este periódico.   

Así, no todos los recursos 
turísticos del sistema han 
mejorado en cifras, pero se 
mantienen abiertos y 
nutriéndose de público 
nacional, dada la baja 
movilidad con el extranjero 
que ha dejado la ‘nueva 
normalidad’. La exposición 
permanente del Museo de 
la Evolución ha registrado, 
hasta el mes de julio, 27.047 
entradas frente a las 25.523 
del mismo periodo del 
ejercicio pasado. Números 
positivos también tiene el 
Carex en su exposición 
permanente, 5.094 visitas 
frente a las 4.186 de un año 
atrás, que se dispara en las 
actividades y talleres 
programados. En este 
ámbito el Centro de 
Arqueología Experimental 
ha doblado cifras al pasar 
de 4.117 visitas entre enero 

y julio de 2019 a 8.448 en el 
mismo periodo de este año.  

El resto de servicios del 
SACE puntúan en rojo en 
la comparativa interanual. 
Algunos les separan unas 
decenas de los datos de 
hace un año como la visita 
turística a los yacimientos, 
teniendo en cuenta que se 
reducen las visitas en 
tiempo de excavaciones 
que este año ha sido algo 
más largo. Así, entre enero 
y julio de este año 5.889 
personas se han acercado 
hasta la Trinchera del 
Ferrocarril cuando en 2020 
lo habían hecho 5.955 
turistas.El descenso es 
algo mayor en las activida-
des, talleres y exposicio-
nes temporales del MEH 
que ha registrado 49.711 
entradas frente a las 
59.161 del año pasado. El 
Centro de Acceso a los 
Yacimientos (Cayac) es el 
que peor comportamiento 
ha tenido. Este año, con 
varios meses cerrado, ha 
registrado 217 visitas 
frente a las 2.936 del año 
pasado hasta el mes  
de julio.  

1,2 MILLONES 
Aunque el Sistema ha 
estado cerrado durante el 
confinamiento más duro 
del año pasado y en las 
sucesivas oleadas en las 
que Burgos ha disparado 
su incidencia, más de 140  
días, el trabajo no ha 

parado.  El 14 de marzo 
de 2020, en una reunión 
con el equipo constataron 
«había que cerrar sí o sí y 
había que empezar a 
trabajar en trasladar la 
programación en formato 
on line, algo que logramos 
al mes del cierre», recuer-
da Sarmiento. Así, durante 

los casi cinco meses de 
cierre de las instalaciones, 
el equipo ha trabajado en 
una disposición de la 
programación on line con 
nuevas publicaciones 
como las ‘Miniguias 
didácticas’ sobre la 
exposición permanente y 
un manual para escolares 
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El impacto turístico del Sistema 
Atapuerca está directamente 
vinculado a la producción científica. 
Se vieron picos de visitas con la 
secuencia de ADN antiguo de la 
Sima de los Huesos, con nuevos 
hallazgos fósiles como el veterano 
Homo sp de Elefante, pero no se ha 
podido constatar, al estar inmersos 

 

DIFUSIÓN CIENTÍFICA EN 
ATAPUERCA, A EXAMEN  

en plena pandemia, si los estudios 
de paleoproteómica sobre los fósiles 
de Homo antecessor han tenido ese 
efecto. Lo que se mantiene 
constante es la divulgación de la 
ciencia que se hace en Atapuerca, 
un fenómeno que analiza la 
investigadora del Incuapa-Conicet 
de estudios interdisciplinarios de 
Patrimonio de la Universidad del 
Centro de Buenos Aires, María 
Eugenia Conforti, que realiza una 
estancia en la Universidad de 
Burgos hasta diciembre para 

conocer el proyecto de difusión y 
divulgación de la ciencia vinculada 
al patrimonio de Atapuerca. 

«La investigación surge para ver 
la cocina, conocer cómo se gestó 
este proyecto desde el punto de 
vista de la comunicación hacia el 
exterior», explica Conforti que ha 
participado en las excavaciones de 
este año y ha constatado el pico de 
actividad de comunicación durante 
el mes de julio. De esta manera 
trabaja en conocer como se 
construye el relato de un trabajo 

La investigadora argentina 
María Eugenia Conforti. ECB

TURISMO  EVOLUCIÓN DE LAS CIFRAS 

EL MEH Y EL CAREX 
RECUPERAN EL RITMO 
CON MÁS VISITAS 

 
Ambas instalaciones turísticas crecen en un 5% los datos de visitantes, aunque 
todo el Sistema Atapuerca aún está por debajo de las cifras de mitad de 2020 / 
La apuesta on line supera el millón de visualizaciones desde abril de 2020
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‘Qué nos hace humanos’ 
definido en colaboración 
con el grupo argentino de 
Estudios de Patrimonio e 
Historia de la práctica y 
comunicación de la 
arqueología del Departa-
mento de Humanidades de 
la Universidad Nacional 
del Sur. Aunque lo más 

singular es que se mantie-
ne la programación en 
formato on line y se han 
generado recursos educati-
vos en la plataforma on 
line que utilizan los 
colegios de Castilla y León, 
Teams. «Hemos aprove-
chado estos momentos 
para iniciar proyectos 

ilusionantes, definir la 
programación en formato 
on line, que continuamos 
con buenos resultados, y 
desarrollando contenido 
educativo porque el museo 
no ha parado, hemos 
trabajado de puertas para 
adentro», explicaba en 
mayo Sarmiento.   

Los resultados de esta 
apuesta son dobles. Por un 
lado, se mantienen en el 
imaginario colectivo de los 
posibles visitantes que 
pueden elegirlos en sus 
salidas de fin de semana o 
de vacaciones. Por otro, se 
mantiene la actividad 
escolar que sostiene los 

datos en días laborales de 
temporada baja disipando, 
además, las fronteras 
físicas y temporales 
porque el contenido está 
siempre disponible. Los 
datos lo avalan. La activi-
dad se ha sumado desde 
mayo, en la que arrancó 
una actividad on line 

permanente, más de 1,2 
millones de visualizaciones 
de su contenido. Los datos 
de este 2021, en el que se 
ha perfeccionado el 
sistema, casi doblan a los 
de 2020. Así, este año se 
registraron 728.578 
conexiones frente a las 
472.059 del año pasado.  

Un ejemplo del tirón que 
está tomando esta vertien-
te de programación virtual 
son las cifras de visualiza-
ciones de la programación 
del Museo de la Evolución 
Humana que, hasta junio, 
registró 523.561 entradas 
frente a las 280.395 
registradas en todo el año 
2020. En cuanto a la 
programación cultural on 
line desde los yacimientos 
que arrancaron con la 
campaña del año pasado, 
hasta junio se habían 
registrado 137.196 interac-
ciones, frente a las 133.764 
de 2020. El pico se registra 
en el mes de campaña de 
excavaciones que en julio 
del año pasado fue de 
67.058. En cuanto a la 
actividad virtual del Carex, 
que arrancó en octubre del 
año pasado se han regis-
trado 61.232 visualizacio-
nes de las que 34.381 se 
dieron en 2020 y 26.851 
este año. Este verano han 
arrancado los tour virtua-
les por Paleolítico vivo, un 
safari entre animales 
prehistóricos, que ha 
registrado 21.654 visuali-
zaciones en dos meses de 
actividad. Un contacto 
director a través de las 
pantallas, de ordenador o 
de móvil, que persiguen 
mantenerse en la pupila de 
quienes visitaron las 
instalaciones y se intere-
san por la cultura prehistó-
rica como quienes no lo 
han hecho y despierta en 
ellos la curiosidad por 
acercarse en persona. 
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El MEH ha 
alcanzado 
niveles 
prepandemia 
durante el mes 
de agosto.  
SANTI OTERO

científico y de un bien patrimonial 
desde el punto de vista de los 
científicos, y su capacidad de 
divulgación, de los gerentes de las 
instituciones implicadas, y desde el 
punto de vista de periodistas y 
comunicadores internos y externos. 
«Es importante la comunicación 
pública, la popularización de un 
proyecto pero en un ámbito como la 
evolución humana no es tan 
común», explica la investigadora 
que ve en el Equipo de Investigación 
de Atapuerca como «una escuela 

donde se hace ciencia pero se 
trabaja al mismo tiempo la 
socialización el hacerlo 
comprensible a la sociedad porque 
es algo que todos los participantes 
del proyecto lo han incorporado 
como parte de su trabajo, no les 
pesa esta labor divulgadora, que es 
algo que suele pasar».  

Para la investigadora argentina lo 
que hace único este proyecto de 
divulgación es que «es fundacional, 
entendían la necesidad de 
legitimación del proyecto para que la 

sociedad entendiera este pasado 
como propio y forma parte de su 
estrategia desde el inicio cuando 
hace 30 años todo esto se 
consideraba que era perder el 
tiempo». Una capacidad de 
divulgación que hace que el proyecto 
asiente en el territorio y continuarlo 
se convierta en una necesidad de 
todo el entorno, con lo que supone 
de apoyos institucionales. Señala, 
además, que este trabajo se ha 
reforzado con la pandemia y que «se 
mantiene todo el año, no sólo 

durante la excavación, eso ayuda a 
visibilizar el proyecto de manera 
constante, durante todo el año con 
actividad culturales, sociales y 
científicas», explica. Un proyecto de 
comunicación social y visibilización 
que «no se hace del día a la mañana, 
no es algo que se improvisa, es algo 
que distingue a este modelo y que 
está planificado, nada se deja al azar 
es un modelo de gestión de la 
comunicación científica no muy 
común y que está acompañado de 
recursos y resultados», explica. 
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MARTA CASADO BURGOS 
Tras una campaña en blanco, 
el trabajo volvió este verano a 
la Cueva del Mirador. Un 
abrigo de la zona alta del 
complejo de la sierra. Alejado 
del conjunto de yacimientos. 
Un pequeño grupo de entre 
cuatro y cinco personas ha 
trabajado en las dos áreas de 
excavación abiertas hace 
unos años a cada lado de la 
cueva que han constatado el 
uso constante de la cavidad 
durante el Neolítico y el 
Calcolítico, pero con activida-
des completamente diferentes 
entre las diferentes épocas. 

Este año el trabajo se ha 
retomado en las dos zonas 
que relatan lo sucedido allí en 
dos épocas diferentes. En el 
sector 200, más amplio, se 
encuentran en el Neolítico 
final cuando la cavidad se 
usaba como redil de ganado 
con una gestión de la cabaña 
que se mantiene a día de hoy 
y que sorprende que ya 
existiera hace 6.000 años 
antes de Cristo. También se 
sigue excavando en el sector 
100. En esta zona se encuen-
tra un registro arqueológico 
singular que habla de la 
cultura de las poblaciones que 
habitaban este rincón hace 
6.700 años, en el denominado 
Neolítico Antiguo. «Seguimos 
profundizando en estos 
sondeos abiertos en los 
laterales de la cueva para 
conocer el desarrollo de la 
cavidad y los hallazgos nos 
permiten aportar información 
relevante sobre las prácticas 
ganaderas y la cultura de las 
primeras comunidades de 
pastores y agricultores que 
colonizaron estas tierras 
durante el Neolítico», explica 
el responsable del yacimiento, 
Josep María Vergés.  

En la cueva redil, sector 
200, se concentran restos de 
neonatos de cabras y ovejas. 
Sobre este material se ha 
realizado un estudio de 
Química Analítica del 
estiércol recuperado en la 
excavación en colaboración 
con la Universidad del País 
Vasco. De él se concluye que 
hay una alta concentración de 
progesterona, hormona 
vinculada al embarazo y el 
parto. «Esta zona se dedicaba 

a hembras embarazadas o 
recién paridas, separándolas 
del resto de la cabaña algo 
que es habitual en la ganade-
ría de hoy pero que, ahora, 
sabemos que también se 
hacía hace 6.000 años», 
concluye Vergés. En esta 
zona, en la que se habla del 
uso de la cueva como redil, las 
comunidades ganaderas 
realizaban también la quema 
del estiércol de los rebaños 
que les permite «reducir el 
volumen de residuos y 
eliminar parásitos».  

En cuanto al sector 100 no 
hay rastro del ganado, pero sí 
de la cultura de esa comuni-
dad de ganaderos. Aunque 
ese nivel es algo más moder-
no, 6.700 años, se han 
localizado restos muy curioso 

que hablan de los objetos y 
materiales que utilizaban 
estas poblaciones. Entre las 
piezas destacan diversos 
ornamentos, entre ellos 
colgantes realizados con 
caninos de ciervo perforados. 
Se ha completado también un 
preciosista brazalete de 
mármol cuyos primeros 
restos se recuperaron al final 
de la última campaña en el 
yacimiento, en 2019. Es un 
brazalete singular por el 
material, mármol, que no hay 
en este entorno, y por su 
elaboración, típica en esta 
época de Andalucía y cuyo 
hallazgo fuera de esta región 
y del Levante peninsular es 
muy escasa. «Se ha hecho un 
estudio sobre el mármol y está 
presente en la zona de 

Granada o Málaga y es muy 
raro que aparezcan en esta 
zona del norte y noroeste de 
la península a donde pudo 
llegar por intercambios y que 
podría considerarse como un 
bien de prestigio», añade 
Vergés.  

El símbolo de este brazalete 
de mármol es singular, porque 
enlaza la última campaña de 
hace dos años con la recupera-
ción de actividad en esta 
campaña. «Se hizo raro no 
venir el año pasado después de 
30 años seguidos, pero por la 
pandemia había una situación 
muy complicada y se acordó 
abrir unos pocos yacimientos 
entre los que no estaba 
Mirador, este año somos 
menos, pero, lo importante, es 
no parar», explica el investiga-
dor del IPHES de Cataluña. 
Este año se ha retomado la 
actividad en una excavación 
que suele tener pocos 
efectivos. Han pasado de unos 
nueve a cuatro o cinco ya que 
las zonas de trabajo son 
reducidas, dos aberturas 
laterales de la cueva donde 
mantener la distancia 
obligatoria en tiempos del 
covid es complicado.  

Estas dos entradas 
persiguen acercarse al interior 

de una serie de galerías. 
Este yacimiento parece ser 
la entrada a un complejo 
similar al de Cueva Mayor, 
pero que está llena de 
sedimento al estar más 
alta. Una pista tras la que 
llevan casi desde el 
principio del trabajo en 
esta zona que parece ser 
que fue otro punto de 
entrada del complejo. «En 
el sondeo vertical que 
hicimos en el centro de la 
cueva salía aire, alcanza-
mos hasta los 22 metros y 
registramos una fuerte 
caída de bloques de roca”, 
señala Josep María 
Vergés. En los laterales la 
superficie de excavación 
sigue creciendo y 
haciéndose más grande. 
«Vamos entrando, la cueva 
se va ensanchando, pero 
aún tenemos que seguir 
bajando hacia el interior y 
ver cómo evoluciona esa 
entrada a las galerías que 
creemos que hay debajo», 
concluye. 
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LAS CLAVES
LOCALIZACIÓN. Ubicada a 
1.033 metros de altitud, forma 
parte del sistema kárstico de 
la Sierra, pero aún no se ha 
podido determinar su relación 
con los sistemas de Cueva 
Mayor o de la Trinchera del 
Ferrocarril. Se cree que fue 
entrada a todo el sistema 
pero que, al contrario que en 
Portalón, está completamente 
colmatada de sedimentos. Se 
ha utilizado como un mirador 
de la sierra para dominar la 
actividad en la zona y 
controlar el tránsito de 
manadas de animales para su 
captura. 

ANTIGÜEDAD.  Se han 
localizado restos de la Edad 
del Bronce, situada entre los 
3.800 y los 2.800 años; del 
Holoceno que se corresponde 
con los últimos 10.000 años; y 
del Paleolítico Superior. Se 
cree que es la entrada a las 
galerías interiores y que fue un 
gran complejo muy utilizado 
en la prehistoria reciente, 
aunque no hay evidencias 
porque son inaccesibles. 

EXCAVACIÓN. La excavación  
arrancó en los años 90 
buscando asentamientos 
modernos. Durante más de 
diez años se realizó un sondeo 
vertical que se topó con una 
caída de piedra enorme. En 
ese sondeo se localizaron 
interesantes restos, pero la 
gran profundidad del mismo 
hizo inseguro el trabajo y se 
optó por abrir dos sondeos en 
vertical a ambos lados de la 
cueva. Ahora se trabaja en el 
sector 200, más amplio y 
ubicado a la derecha de la 
cavidad, y en el sector  
100, más pequeño y a la 
izquierda de la cueva.  

HALLAZGOS. La primera 
sorpresa la ofreció el sondeo 
vertical cuando aparecieron 
seis cráneos canibalizados a 
los que se les había cortado la 
calota, la parte superior de la 
cabeza. Se cree que era un 
tratamiento ritual porque 
estaban hervidos. En las 
últimas campañas se sumó 
un nuevo proceso de 
canibalización con 
ejemplares muy jóvenes. 
También se han localizado 
enterramientos, restos del 
uso de la cueva como redil de 
ganado. Destaca un 
enterramiento individual con 
conchas, que reflejan un 
comercio con la costa. En 
época posterior y en la 
excavación de la derecha, se 
encontraron restos de un 
sepulcro colectivo de hasta 
23 individuos. Los estudios 
de ADN los relacionaron con 
pueblos de con Oriente 
Próximo.

YACIMIENTO A YACIMIENTO MIRADOR    
 

ABRIENDO EL PASO A LAS 
GALERÍAS INTERIORES  

 
En esta campaña se retoman los trabajos en Mirador con dos zonas de excavación. Una del Neolítico 
final que habla de la gestión del ganado y otra del Neolítico antiguo que registra conexiones con el sur 
de la península. Ambas son escaleras que siguen ensanchándose para llegar al corazón de la sierra

Detalles ornamentales recuperados este año. SANTI OTERO

Los trabajos en 
Mirador se han 

recuperado este año 
tras parar en 2019 
por la pandemia. S. 

SANTAMARÍA (FA)
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MARTA CASADO BURGOS 
Un sedimento de ceniza. Es 
lo que han excavado este 
año parte del equipo de 12 
arqueólogos que han 
retomado el trabajo en esta 
campaña, tras el parón del 
año pasado por la Covid-19, 
en Portalón de Cueva 
Mayor. Hay dos usos 
diferentes en el hogar en 
esta zona de excavación, la 
más amplia recrea la vida 
de poblaciones del Neolíti-
co. En concreto un hogar 
con un espacio dedicado al 
horno, que parecen tener a 
pleno rendimiento, y otro 
para depositar los restos de 
ceniza generados por su 
uso. Los restos que apare-
cen en el yacimiento dan 
cuenta de estos dos 
espacios que no se mezclan 
y del que hay una buena 
colección de restos de 
animales procesados y de 
herramientas de piedra 
domadas por el fuego. La 
cueva en esta época tiene 
«mucha actividad y nos sale 

bastante material», señala el 
responsable de los trabajos 
en esta área, José Miguel 
Carretero.  

En la zona donde se 
depositan los restos del 
fuego «está abarrotada de 
ceniza». En el espacio de 
cocción se han recuperado 
«decenas de fuegos/hogares 
para, por ejemplo, el 
procesado de comida o el 
tratamiento térmico del 
sílex a la hora de tallarlo». 
De esta manera, aparecen 
muchos restos muy 
procesados de animales 
domésticos, pero no se 
discriminan piezas que se 
puedan cazar. Así, este año, 
han aparecido restos de 
fauna «muy procesada y 
consumida» de vaca y oveja, 
que formaban parte de la 
actividad de subsistencia 
del grupo. Pero también 
piezas cazadas especial-
mente de caballos, pero 
también aparecen ciervos, 
jabalíes y algún zorro o gato 
silvestre. «Esto demuestra 

que hay una explotación 
mixta de los recursos 
animales tanto de ganadería 
como de caza», explica 
Carretero. Una intensidad 
de restos que hablan de una 
ocupación larga y sostenida 
en el tiempo «hace falta 
mucho tiempo para hacer 
un buen hogar», concluye.  

En cuanto a las herra-
mientas de piedra el hogar 
ha recuperado muchos 
artilugios vinculados a la 
agricultura como percuto-
res, molinos o hachas 
pulidas, así como punzones 
y agujas largas en hueso y 
cerámicas finamente 
decoradas. «Habrá que ver 
qué se puede reconstruir y 
realizar análisis de los 
residuos para ver qué 
alimentos consumían o, al 
menos, qué tipo de produc-

tos contenían las vasijas», 
explica el también director 
del Laboratorio de Evolu-
ción Humana de la Univer-
sidad de Burgos. Respecto a 
adornos también se han 
recuperado cuentas de 
conchas marinas que 
hablan de intercambios con 
zonas costeras.  

En cuanto a los restos de 
la Edad del Bronce también 
se puede hablar de un 
hogar. Hay un fuerte 
contexto habitacional con 
gran cantidad de fragmen-
tos de cerámica, tanto lisa 
como decorada y de fina 
factura. Se han recuperado 
restos de industria hecha 
en sílex, cuarcita y arenis-
ca. En cuanto a los restos 
de su alimento se han 
recuperado huesos de 
ovicápridos, cerdos y, en 
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YACIMIENTO A YACIMIENTO PORTALÓN DE CUEVA MAYOR     
 

LA MORADA DE LOS 
SEÑORES DEL FUEGO     

 
Los restos de ceniza hablan de un uso 
intenso del horno tanto para elaborar 
alimento como para moldear mejor la 
industria en piedra. Se trabaja en 
niveles más modernos que hablan 
también de un hogar y se estudia 
ampliar la excavación a otras zonas

LAS CLAVES
LOCALIZACIÓN. Es la entrada 
al sistema de galerías que 
esconde la Sierra de 
Atapuerca bajo su superficie. 
Grandes cuevas y pequeñas 
gateras conectadas entre sí. 
En Portalón está la entrada de 
Cueva Mayor.    

ANTIGÜEDAD.  Es uno de los 
yacimientos de la época 
moderna de Atapuerca. Eso es 
hablar del tiempo que empieza 
en el Paleolítico superior 
hasta la época actual. De esta 
manera se encuentran en 
ocupaciones antiguas, desde 
el Holoceno hasta la 
actualidad con registros de la 
Edad Media o de la época 
romana. 

CURIOSIDADES. Es uno de los 
yacimientos más excavados 
de la sierra. Fue, durante 
décadas, el lugar de recreo de 
la sociedad burgalesa 
decimonónica. El inicial 
interés en Portalón tuvo 
mucho que ver con una 
pintura que parecía 
prehistórica. Las visitas de 
los más destacados 
paleontólogos del momento 
se sucedían. Aunque las 
campañas, ya más 
profesionales, se iniciaron en 
1972 con Geoffrey A. Clark y 
L. Strauss. Posteriormente el 
profesor de la Universidad de 
Navarra, José María 
Apellániz, inició la excavación 
sistemática entre 1973 y 
1983. Coincidió con el Equipo 
de investigación de Atapuerca 
que dirigió Emiliano Aguirre y 
que recuperó el trabajo en la 
zona en el año 2000. Sólo la 
covid el año pasado paró la 
excavación.  

HALLAZGOS. De la 
excavación moderna se han 
recuperado restos de fauna 
doméstica (caballo, vaca, 
oveja, cabra, perro), pero 
también piezas de animales 
salvajes como ciervo, jabalí, 
zorro, castor, lince o algunas 
aves. Hay hogares y 
tecnología del Neolítico, 
Calcolítico, Edad del Bronce y 
Edad del Hierro. También 
restos romanos y medievales. 
Todo este registro habla de 
una ocupación sistemática a 
lo largo de los siglos. Aunque 
el hallazgo que más utilidad 
científica ha tenido fue el 
enterramiento ritual de un 
niño, acompañado por la 
ofrenda de un cervatillo. 
Sobre esos restos se 
realizaron estudios de ADN 
que conectaban a ese grupo 
que lloró su pérdida con las 
poblaciones de los primeros 
agricultores de Oriente 
Próximo y descubrió que son 
los ancestros más antiguos 
de los vascos.

Trabajos realizados esta campaña en Portalón con reduccion de efectivos. SUSANA SANTAMARÍA (FA)

Colección de restos del Neolítico recuperados este año. S. O.

menor medida, de caballo. 
Una dieta que se combina, 
también, con animales 
salvajes especialmente 
ciervos y corzos. «En este 
nivel sucede un poco más de 
lo mismo que en el área más 
antigua, es un espacio de 
elaboración de cerámica, 
típica de la Edad del Bronce, 
y otros elementos elabora-
dos en hueso», explica 
Carretero.  

De ahí que los resultados, 
aunque esperan abrir toda la 
época en ambas zonas para 
una interpretación global, no 
dista mucho de los estudios 
realizados por José María 
Apellaniz y Geoffrey A. 
Clark en su momento. 
Explica que «es interesante 
ver cómo cambia el uso de la 
cueva durante las diferentes 
épocas». En cuanto al 
Neolítico se han recuperado 
restos humanos, aunque «no 
hay un enterramiento 
humano como tal» y en el 
Calcolítico, época un poco 
más moderna, «sí que hay 
algún enterramiento claro, 
in situ y alterados, pero en la 
Edad del Bronce vuelve a ser 
un lugar para habitar», 
explican. De esta manera, la 
singularidad de Portalón es 
que «se puede estudiar los 
usos de un mismo espacio y 
ecosistema a lo largo del 
tiempo», concluye el 
responsable de los trabajos 
de una zona donde se han 
recuperado restos medieva-
les y de épocas más recien-
tes como la romana.  

Para ampliar el conoci-
miento de la cavidad no se 
descarta ampliar en algún 
punto de la amplia superficie 
de Portalón que, también, es 
la entrada al resto de 
cavidades del sector de 
Cueva Mayor (Estatuas 
interior, Sala de los Cíclopes 
y Sima de los Huesos). «No 
descartamos ampliar en 
algún punto de la cueva para 
ver si hay niveles más 
potentes en un sector que en 
otro y tenemos intención de 
expandir la superficie unos 
metros más en un sector 
donde los niveles de la época 
del Hierro son más potentes 
y tendremos así un registro 
más completo», explica 
Carretero quien reconoce 
que hay yacimiento para 
tiempo.  

El equipo realizó en el año 
2000 el sondeo de un pozo, 
ya abierto, donde se pudo 
reconstruir la presencia 
humana hasta el Paleolítico 
Superior, pero con un 
material revuelto. «Sabemos 
que está la transición entre 
el Paleolítico Superior y el 
Neolítico, un momento muy 
interesante, pero habrá que 
esperar unos años más para 
saber si ese nivel es fértil o 
no», concluye. 
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YACIMIENTO A YACIMIENTO SIMA DE LOS HUESOS    
 

EL COFRE DE UN TESORO SIN FIN  
 

La pandemia restringe el trabajo en la Sima de los Huesos, por el espacio, pero se han recuperado los únicos 
fósiles humanos de la campaña / Han abierto la Sala de los Cíclopes donde han descubierto un cráneo de oso

MARTA CASADO BURGOS 
Segundo año covid y 
segunda campaña con 
incursiones mínimas en la 
cavidad más profunda de la 
sierra de Atapuerca. 
«Debido a las restricciones 
impuestas por los protoco-
los de seguridad frente a la 
pandemia las intervencio-
nes en el interior se han 
limitado, especialmente en 
la Sima de los Huesos, al 
máximo posible», explica el 
codirector de las excavacio-
nes, Juan Luis Arsuaga. De 
esta manera sólo se han 
acercado al fondo de la 
cavidad dos horas en dos 
días diferentes. Una 
inmersión mínima que ha 
obtenido resultados. 
«Hemos excavado en un 
sector con restos humanos, 
que supone la mitad del 
yacimiento, y se han 
encontrado nuevos restos 
que ahora hay que configu-
rar para saber si coinciden 
con algo de otras campa-
ñas», señala el codirector.  

En concreto se ha 
recuperado parte de un 
parietal que en el laborato-
rio del Centro Mixto de la 
Universidad Complutense 
de Madrid-Instituto de 
Salud Carlos III de Evolu-
ción y Comportamiento 
Humanos (UCM-ISCIII) 
comprobarán si casa con 
alguna de las 17 cráneos 
recuperados desde los años 
90. También se ha extraído 
un astrágalo izquierdo 
completo, es decir, un hueso 
del tobillo. «Es un hallazgo 
interesante porque nos 
permitirá realizar estudios 
sobre la postura, también 
nos dará información sobre 
la corpulencia de esta 
especie, porque sabemos 
que son más anchos y 
musculosos», señaló.  

Restos que ayudan a 
discernir algunos grandes 
asuntos como la bipedesta-
ción y la locomoción, 
aspecto sobre el que se 
realizará una exposición 
específica en el Museo de la 
Evolución Humana (MEH) 
que buscar ser una gran 
producción expositiva en la 
que los fósiles de Atapuerca 
tendrán un protagonismo 
especial. «Va llegando el 
momento de hacer grandes 
exposiciones con los 
hallazgos que tenemos aquí 
en Atapuerca para tratar las 
grandes cuestiones 

temáticas de la evolución 
humana y vamos a empezar 
con la bipedestación y la 
locomoción, pero se puede 
seguir con el uso de la 
mano, el cerebro, hay 
cuestiones importantes de 
las que tenemos un gran 
registro que se puede 
mostrar al público», explicó 
Arsuaga, también director 
científico de MEH, en el 
balance del final de la 
campaña de excavaciones.  

LA ENTRADA 
Como novedad, este año, se 
ha excavado en la zona de 
acceso a la Sima de los 

Huesos. La hipótesis inicial 
es que los fósiles fueron 
arrojados desde la superfi-
cie por una pequeña 
abertura que daba acceso 
directo a la cavidad. Parece 
que se quiere confirmar 
este aspecto puesto que 
este año se ha empezado a 
excavar el acceso a la Sima 
de los Huesos por el 
entramado de galerías. En 
concreto, se ha iniciado una 
cata en la Sala de los 
Cíclopes que se considera 
la entrada al descenso a 
este pozo natural. Se trata 
de una amplia caverna 
colindante donde «hemos 

trabajado en la primera 
mitad y segunda mitad de 
la campaña para buscar 
información de los osos y 
humanos que terminaron 
en la Sima y hemos 
encontrado mucho de oso, 
pero no hay nada de 
humanos», indicó.  

En cuanto a fauna, en la 
sala de los Cíclopes se ha 
recuperado un cráneo «casi 
completo» de Ursus 
deningeri que es el oso de 
las cavernas que convivió 
con los humanos de la Sima 
de los Huesos hace 430.000 
años. «Es un hallazgo 
importante porque hay 

pocos cráneos de esta 
especie tan completos», 
destacan desde el equipo 
de trabajo que también ha 
realizado trabajos geológi-
cos en la Sima de los 
Huesos. Se trata de un 
trabajo de recogidas de 
muestras geológicas para 
la datación y mejor 
comprensión de cómo se 
formó este yacimiento, 
labor en la que siguen en 
las últimas campañas.  

En la cavidad, donde se 
localizó el primer fósil 
humano, ATA-1, que 
descubrió Trino Torres y 
que acercó a este complejo 
a Emiliano Aguirre, padre 
del Equipo de Investigación 
de Atapuerca, se han 
recuperado 7.600 fósiles 
humanos que, según el 
último cálculo realizado 
por el codirector de las 
excavaciones, José María 
Bermúdez de Castro, 
podrían corresponder a 29 
individuos en total. Hasta 
esta publicación se 
consideraba que la tribu de 
Miguelón, como se conoce 
al cráneo 5 la pieza más 
famosa de este yacimiento, 
estaba formada por 28 
ejemplares. 

A través de los fósiles, 
especialmente de los 
dientes, se ha podido 
establecer el sexo de la 
tribu donde nueve podrían 
ser masculinos y 15 
femeninos. También se ha 
determinado que hay un 
alto porcentaje de indivi-
duos inmaduros y jóvenes 
mientras que cuatro 
ejemplares habrían 
alcanzado la madurez, es 
decir, tenían entre 40 y 45 
años.  Estos fósiles 
lograron uno de los 
principales hitos científi-
cos en el estudio de la 
evolución humana, la 
obtención de ADN 
mitocondrial y nuclear 
más antiguo. Son 430.000 
años de antigüedad según 
el registro genético 
recuperado gracias a las 
excelentes condiciones de 
conservación de la 
cavidad. Aunque lo más 
singular es que dejaron de 
adscribirse a la especie 
heidelbergensis para pasar 
a ser un preneandertal del 
que aún no se ha dado 
nombre y que tiene 
relación con neandertales 
y denisovanos.

21

LAS CLAVES
LOCALIZACIÓN. El yacimiento 
de la Sima de los Huesos se 
encuentra en el interior de 
galerías ubicadas en el 
complejo de Cueva Mayor. Se 
accede a través de Portalón, 
pero hay que recorrer 
estrechas gateras y grandes 
cavidades para poder llegar 
al agujero que, a 13 metros de 
profundidad, permite 
alcanzar a esta pequeña gran 
cápsula de fósiles.  

ANTIGÜEDAD.  Los últimos 
estudios geológicos, 
cronológicos y análisis de 
ADN de algunos fósiles 
humanos se ha podido 
establecer la edad exacta de 
estos restos en 430.000 
años. Se trata de una época 
que también aparece en 
otros yacimientos de la sierra 
como Dolina, en el nivel TD-
10, y en Galería. Ambos 
yacimientos están en 
excavación y permitirán 
reconstruir la vida que los 
homínidos enterrados en la 
Sima de los Huesos 
realizaban en el exterior. 

EXCAVACIÓN. Es uno de los 
lugares más difíciles de 
excavar. Pero el esfuerzo ha 
tenido con creces su 
recompensa. Los trabajos 
arrancaron en el año 1983. 
Entonces hubo que limpiar y 
preparar los accesos. El 
material revuelto por 
expediciones realizadas a la 
zona desde tiempo 
inmemorial obligó a los 
científicos a sacar hasta 12 
toneladas en mochilas 
cargadas y que trasladaban 
por toda la ruta. No se llegó a 
los niveles inalterados hasta 
el año 1991, poco después 
aparecieron los primeros 
cráneos, cinco muy 
completos. Fue el primer 
espaldarazo del proyecto 
que, desde entonces, no ha 
hecho más que crecer. 

HALLAZGOS. Es una lista 
muy completa de restos, 
desde los que conservan 
habitualmente, pero otros 
únicos. Piezas minúsculas 
como los huesecillos del oído 
o el conjunto de huesos de 
una mano o de un pie. Esto 
sucede porque en la Sima 
hay, según explican los 
investigadores, una 
acumulación intencionada 
de 29 individuos de ambos 
sexos y diferentes edades. 
Entre los hallazgos míticos 
se encuentran hasta 17 
cráneos, entre ellos, el 
cráneo 5, el mejor 
conservado de la Prehistoria. 
En total se calcula que se 
han extraído más de 7.600 
fósiles humanos desde que 
se excava. 

Restos humanos obtenidos en la Sima este año. SANTI OTERO

Imagen del reducido 
espacio de trabajo en 
la Sima de los Huesos 
de campañas pasadas. 
JAVIER TRUEBA  
(MADRID SCIENTIFIC FILMS)



EL CORREO DE BURGOS. LUNES 30 DE AGOSTO DE 2021 7

PIONEROS DEL SIGLO XIX MARIANO ZUAZNAVAR Y PEDRO SAMPAYO    
 

BUSCADORES DE MINAS, PRECURSORES 
DE LA PROTECCIÓN DE LA CUEVA  

 
Los ingenieros de minas Mariano Zuaznavar y Pedro 
Sampayo publicaron la primera guía de las cavidades. 
Recomendaba su protección porque «el estudio bien 
entendido de estas cuevas puede ser útil». Piden  
facilitar el acceso y «auxiliar los trabajos científicos»

MARTA CASADO BURGOS 
Coincidieron en Burgos. 
Ambos ingenieros de minas. 
El primero, Pedro Sampayo, 
con una trayectoria consoli-
dada. A su labor de prospec-
ción de cavidades se debe el 
inicio de la actividad de la 
mina de hierro de Llumeres, 
gestionada por la conocida 
Sociedad Metalúrgica Duro 
Felguera, que estuvo en 
activo hasta 1967. Mariano 
Zuáznavar, con tan solo 27 
años en sus incursiones por 
Atapuerca, aún le quedaría 
por delante el diseño de hitos 
de la minería del siglo XIX 
como el canal subterráneo 
de Orbó, en Palencia, o el 
desarrollo del ferrocarril de 
vía estrecha entre la Robla y 
Valmaseda.  

El paseo que les permitiría 
redactar la primera incursión 
espeleológica en las cavida-
des de la sierra de Atapuerca 
duró tres días y tuvo a 
Ramón Inclán como guía. 
Así lo constata Isidro Gil en 
un homenaje a Mariano 
Zuáznavar del que dan 
cuenta Ana Isabel Ortega y 
Miguel Angel Martín Merino, 
del Grupo Espeleológico 
Edelweiss, en su artículo 
sobre el 150 aniversario de 
‘Descripción con planos de la 
Cueva llamada de Atapuer-
ca’. Es Pedro Sampayo quien 
comunica en mayo que hay 
una descripción con planos 
de la cueva. Será Sampayo 
quien lidie con la Diputación 
Provincial de Burgos para 
facilitar la publicación del 
libro. Solicita un anticipo 
para publicar 1.000 ejempla-
res que devolvería según se 
fueran vendiendo. La 
institución lanzará 200 sin 
necesidad de devolver nada.  

La publicación describe la 
cavidad, destaca planos con 
ubicaciones concretas, 
imágenes de Isidro Gil, dan 
consejos sobre como bajar 
«si no se lleva ropa mala, 
procurarse al menos una 
blusa de tela fuerte»; como 
llegar hasta allí con coches 
«muy decentes y a un 
módico alquiler» en estable-
cimientos como El Dorao, en 

la calle Avellanos, o las 
fondas de Rafaela y Martina. 
Reconocen que tanta belleza 
«no es posible apreciar en 
una sola y primera visita». 
Recomiendan llevar luz «lo 
más apropiado candiles de 
mina, para cavidades 
grandes mejor luz de 
alambre de magnesio que se 
vende en la botica del Sr. 
Barriocanal». Advierten de 
tener cuidado con gases y 
dan pistas de como advertir 
su presencia y recomiendan 
llevar una cuerda que «como 
hilo de Teseo facilite el 
hallazgo de la salida» y 
bastón largo y grueso por lo 
resbaladizo del suelo.  

También se multiplican las 
indicaciones, medidas y 
características de las 
cavidades que van descu-
briendo. Añaden que llegan 
hasta la entrada del «famoso 
silo» pero «la falta de medios 
nos impidió reconocerle 
como hubiéramos deseado». 
Sí calculan el desnivel que, 
«respecto de la entrada es de 
42,8 metros de profundidad». 
Se trata de la entrada a la 
Sima de los Huesos. Hablan 
de la sala de las estatuas y 
sus siete gruesas estalagmi-
tas que «asemejan estatuas 
de sarcófagos». Ahí dan 

cuenta de la presencia de un 
esqueleto humano destroza-
do por eso recuerdan que 
«estos restos concluirán por 
desaparecer del todo, si no se 
pone coto a los desmanes de 
algunos curiosos a quienes 
solo parece guiar en tales 
visitas el deseo de destruir».  

Concluyen que la forma-
ción de cavidades tuvo 
cuatro fases. La primera en 
la que se abrieron grietas y 
cavidades, la segunda en la 
que se revistió de caliza, la 
tercera en la que se llenaron 
las oquedades con materia-
les pétreos y fósiles, y cuarta 
la formación de estalactitas y 
estalagmitas. Señalan que el 
agua pudo formar estas 

grandes cavidades gota a 
gota «millones de veces 
repetida, un monumento tan 
grandioso nos enseña lo que 
puede ser el trabajo cuando 
es constante y lo que vale el 
tiempo si bien se aprovecha». 

Reflejan que una 
«cuestión interesan-
tísima se refiere las 
cavernas huesosas 
por tener íntima 
relación con el 
origen de la especie 
humana». Por ello 
piden apoyo para un 
estudio multidiscipli-
nar. «El estudio bien 
entendido puede ser 
útil no sólo para la 
ciencia geológica 
sino también para la 
arqueología, la 
antropología, la 
industria y la 

agricultura (…) todas estas 
ramas del saber humano 
sacan un partido inmenso 
para sus rápidos adelantos y 
progresos». Reclaman por 
ello «facilitar el acceso de los 
subterráneos de suyo 
incómodo y desagradable» y 
«auxiliar los trabajos 
científicos con recursos y 
medios suficientes cosas 
ambas que no pueden 
llevarse a cabo sin la 
cooperación de autoridades 
y corporaciones provincia-
les», concluyen.  

El libro se convierte en un 
éxito que multiplica las 
visitas, pero, como recono-
cen Ortega y Martín Merino, 
«no lograron el apoyo de la 

administración para la 
protección o fomento de las 
investigaciones y casi 
consiguieron el efecto 
contrario, que las cuevas 
fueran visitadas con mayor 
frecuencia gracias a su libro 
y a las bellas vistas de Isidro 
Gil». Pero también atrajeron 
a la comunidad científica 
española y europea que se 
acercaron a conocer la 
cavidad desde principios del 
siglo XX.  

Otros hitos de los ingenie-
ros de minas que realizaron 
la primera prospección 
espeleológica en Atapuerca 
están vinculado al subsuelo y 
a ingenios singulares de 
finales del XIX. Mariano 
Zuaznavar, entonces un 
joven de 27 años cuyo 
primer destino como 
ingeniero de minas fue 
Burgos, tendrá una prolija 
carrera. Es considerado el 
hombre clave para el 
desarrollo de la minería del 
norte de España a finales del 
siglo XIX. En las minas de la 
zona de Orbo, primera 
explotación minera de 
Palencia construirá un canal 
submarino que utiliza la 
salida de aguas subterráneas 
para extraer las barcas de 
carbón. Es considerada una 
obra maestra de la tecnolo-
gía minera del siglo XIX. 
También tuvo destino en la 
zona minera de León. Así 
diseña el trazado del 
ferrocarril de La Robla a 
Valmaseda, la línea de vía 
estrecha más larga de 

Europa (335 kilómetros) que 
conectaba León y Palencia 
con la industria siderúrgica 
de Vizcaya y estuvo activo 
hasta finales del siglo XX 
aunque hoy es un trayecto 
turístico de lujo con el 
Expreso de La Robla. Su vida 
profesional acaba como 
director de ‘La Vizcaya’ que 
pasaría a ser ‘Altos Hornos 
de Vizcaya’.  

Pedro Sampayo por su 
parte atesoraba importante 
experiencia como ingeniero 
de minas antes de introducir-
se en las cuevas de Atapuer-
ca. A sus escritos se debe el 
inicio de actividad de la mina 
de hierro de Llumeres en 
Asturias. En 1859 realizó una 
visita y descripción de su 
potencial. A finales de abril 
de ese año ya había demar-
cado los terrenos y explicado 
a los promotores que «las 
labores consisten en una 
galería horizontal de ocho 
metros de longitud, abierta 
dentro de un grueso banco 
de arenisca muy impregnada 
de óxido de hierro (…) tiene 
cinco metros de potencia, 
hallándose en estratificación 
concordante con otras capas 
de piedra arcillosa, corres-
pondientes, al parecer, al 
terreno siluriano». Lógico 
que, con el tiempo y visto el 
éxito de sus acompañantes, 
la excusa de explotación 
minera diera a Ramón Inclán 
la facultad para proteger la 
cavidad que asombró por su 
belleza y grandiosidad a 
estos dos ingenieros. 
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‘Plano topográfico de los alrededores de la cueva llamada de Atapuerca’.

Portada del libro.

Mariano_Zuaznavar. ECB
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flecha con fragmento de 
sílex fijado correspondiente 
al mesolítico, está datado en 
10.000 años de antigüedad, 
y se localizó en Stelimoor, 
Hamburgo, Alemania, hasta 
una veintena de réplicas de 
los más variados utensilios. 
Desde punzones de hueso, 
bastón de asta de ciervo, 
arpones, lámparas, propul-
sores, varillas decoradas o 
hasta la espátula elaborada 
con asta decorada con un 
pez. Una vitrina que 
demuestra la destreza y 
capacidad del hombre por 
adaptarse al medio y 
aprovechar todos los 
recursos a su alcance. 

MARTA CASADO BURGOS 
‘Más allá de la piedra’. Así 
se denomina a esta vitrina 
que esconde el uso de 
materiales alternativos a la 
piedra por comunidades 
prehistóricas del pasado 
más reciente. Eso no quiere 
decir que poblaciones más 
antiguas a la lanza de 
madera recuperada en 
Schöningen (Alemania), el 
registro más antiguo de este 
tipo de materiales de hace 
400.000 años, no usaran 
estos materiales alternati-
vos, sólo que no se conser-
van al ser de materiales más 
perecederos que la piedra. 
Esta materia prima está 
relacionada con el hueso, 
astas de animales, marfil o 
madera.  

Este tipo de herramientas 
está muy asociada a la 
cultura neandertal. Estos 
yacimientos son los que 
muestran evidencias del uso 
de estos materiales para 
fabricar algunas herramien-
tas. De estas poblaciones 

más antiguas hay restos en 
el yacimiento catalán de 
Abric Romaní (España, 
55.000 años). En este lugar 
se han hallado objetos como 
una punta de hueso 
denticulada y el negativo de 
una espátula de madera que 
se cree puso utilizarse para 
avivar las ascuas del fuego. 
En la colección que relata 
este registro fósil en el 
Museo de la Evolución 
Humana también se 
encuentran las réplicas de 
tres punzones realizados en 
hueso y que se descubrie-
ron en la Cueva de Renne 
(Francia, 34.000 años). 

Ante la facilidad de 
descomposición de este tipo 
de herramientas, lo más 
común es que se conserven 
de yacimientos adscritos a 
Homo sapiens. Entre los 
utensilios recuperados más 
comunes están las azagayas 
para cazar, buriles para 
cortar y grabar otros 
materiales, arpones para 
pescar, agujas para coser 

tanto simples como las que 
tienen agujero, punzones 
para hacer agujeros … 
También se han recuperado 
materiales como bastones 
perforados, espátulas, 
propulsores, picos hechos 
en asta de animal … Uno de 
los hallazgos más singula-
res es el hueso de Ishango 
(República del Congo, 
20.000 años). Se trata de 
unas herramientas decora-
das con muescas agrupadas 
que pueden representar los 
primeros objetos de uso 
matemático conocidos.  

En la vitrina del MEH 
dedicada a estos materiales 
alternativos se superponen 
reproducciones de hasta 
una veintena de objetivos 
que demuestran la capaci-
dad tecnológica del ser 
humano más allá de la 
piedra. Desde la reproduc-
ción de punta de lanza 
sobre madera de Schönin-
gen atribuida a Homo 
heidelbergensis hasta la 
reproducción de un astil de 

Espacio dedicado a las herramientas que demuestran que se utilizaban otros materiales como hueso o madera. SANTI OTERO
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SANTI OTERO

LOS RINCONES SECRETOS DEL MEH OBJETOS EN HUESO 
 

MATERIA PRIMA 
ALTERNATIVA  

 
Aunque la tecnología prehistórica está vinculada a la piedra, que 
es lo que mejor fosiliza y se conserva, también hay registro de 
herramientas hechas con otros materiales como hueso o madera

La colección 
tecnológica que 
abandona la 
piedra y abraza el 
hueso o la  madera 
tiene su espacio 
en el Museo de la 
Evolución 
Humana. Estas 
piezas, más 

¿DÓNDE?

nte 
do en 

edad, 
moor, 

nia, hasta 
éplicas de 
utensilios. 

s de hueso, 
a de ciervo, 
paras, propul-

as decoradas o 
spátula elaborada 
decorada con un 

a vitrina que 
stra la destreza y 

el hombre por 
y

Ev
Humana
piezas, más 

modernas 
porque su 

conservación 
es más difícil, 

están formadas 
por 20 ejemplos 

de históricos 
utensilios en 
hueso 
recuperados en 
diferentes 
yacimientos del 
mundo. Estas 
vitrinas están en la 
PPlanta 1, dedicad a 
la Cultura, en el 
ámbito 12. 

Reproducción de un 
propulsor decorado con 
un reno de 15.000 años 

y, abajo,  una lámpara de 
arenisca 14.000 años de 

antigüedad. SANTI OTERO
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Vecinos a la sombra de un 
patrimonio de la humanidad

E L  C O R R E O  D E  B U R G O S
L U N E S  6  D E  S E P T I E M B R E  D E  2 0 2 1  �  A Ñ O  X V I I I  -  Nº  160

La ruta a pie a por la sierra une a vecinos de Ibeas y Atapuerca en torno a los yacimientos. RAÚL G. OCHOA

KELLOS SABEN DE LA SINGULARIDAD DE LAS CAVIDADES DE LA SIERRA. LAS HISTORIAS PASAN DE ABUELOS A NIETOS. EN LOS 70 
UNOS BARBUDOS DE PANTALÓN CORTO EMPEZARON A CONTAR UN POCO MÁS. LOS VECINOS A AMBOS LADOS DE LA SIERRA TUVIERON 
CURIOSIDAD POR SU LABOR, TEJIERON APOYOS CUANDO CASI NADIE LO HACÍA. EL ESPÍRITU DESDE LOS PRIMEROS PASOS DE EMILIANO 
AGUIRRE Y SUS DOCE ALUMNOS HACE 43 AÑOS, FUE EXPLICAR E IMPLICAR A LOS VECINOS. DOS ASOCIACIONES APOYAN LOS 
TRABAJOS QUE HOY IMPLICAN MILES DE EUROS Y A TODAS LAS ADMINISTRACIONES DE LA PROVINCIA Y LA COMUNIDAD. 



2 EL CORREO DE BURGOS. LUNES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

21

MARTA CASADO BURGOS 
Son herederos del pasado 
más remoto de Europa. A 
las afueras de las localida-
des de Ibeas de Juarros y 
Atapuerca se ubican los 
yacimientos que conservan 
el paso de los primeros 
homínidos por estos 
caminos hace más de 1,5 
millones de años. Más de 
30 yacimientos identifica-
dos, aunque podrían ser un 
centenar aún guardados 
entre galerías llenas de 
sedimentos. El interior de 
las cuevas era un paseo 
predilecto entre los jóvenes 
de ambas localidades que 
pasaban en el interior de 
Cueva Ciega y Cueva 
Peluda los días de lluvia. 
Pero hasta que unos 
melenudos en pantalón 
corto llegaron a la zona y 
les contaban su singulari-
dad entre Pacharán y 
Pacharán, no empezaron a 
tomar conciencia que su 
tierra y el remoto pasado 
que alberga les necesitaba.  

Cuando Emiliano 
Aguirre llegó a excavar a 
los yacimientos de Ata-
puerca en el primer año, 
hace 43, lo hizo con 12 
jóvenes arqueólogos 
greñudos y en pantalón 
corto. Pasaban los días de 
excavación en Ibeas de 
Juarros. En casas alquila-
das en condiciones no muy 
buenas ya que a alguno le 
tocó lavar la ropa en el 
arroyo de al lado. «Al 
principio la gente no 
entendía muy bien qué 
hacían allí, a qué iban a las 
cuevas», recuerda Fernan-
do Pascual, de la Asocia-
ción Amigos del Hombre 
de Ibeas y Atapuerca 
(Acahia) que el año pasado 
cumplieron 30 años de su 
fundación. 

Esos rincones que tanto 
habían visitado no pare-
cían esconder nada, 
aunque siempre algunos 
vecinos de Ibeas tenían la 
llave «para hacer las visitas 
o llevar a gente», recuerda 
Carlos Sáez, de Acahia, 
cuyo padre, en su juven-
tud, y su abuelo realizaron 
ese menester. Pero «mu-
chos de los mayores se 
preguntaban so, qué irán a 

hacer los cueveros allí», 
cuentan. Con los años, los 
también conocidos como 
‘hueseros’, se convirtieron 
en aquel vecino que «veías 
todos los veranos», relata 
Toya Ibeas. «Hacían vida 
aquí en Ibeas, las chicas 
dormían en Los Claveles y 

ellos en unas casas 
alquiladas que no estaban 
muy allá», cuenta la 
presidenta de la asocia-
ción, Inmaculada Ibeas. En 
la mañana «excavaban y 
no les veías” pero en la 
tarde noche “ya hacían 
vida en el pueblo, jugába-

mos unos futbolines, o 
echaban una partida de 
mus con los vecinos”. No 
perdonaban cada tarde la 
visita a las cantinas y bares 
del pueblo donde tenían 
que estar bien provistos de 
Pacharán. «Fueron tiempos 
que estuvieron muy solos, 

antes de que todo despega-
ra, pero al poco se convir-
tieron en unos vecinos más 
de por aquí y nosotros y 
ellos recordamos con 
cariño aquella época», 
señala Esther Martínez. 

Para Emiliano Aguirre, 
en la soledad de los 
primeros tiempos, era 
importante, para preservar 
la integridad de los 
yacimientos, implicar a los 
vecinos, concienciar de su 
importancia y valor. Que se 
convirtieran en sus 
principales defensores y 
protectores. En esa labor 
encontró un cómplice 
perfecto, el padre carmelita 
Fernando Domingo, 
natural de la localidad y 
muy conocido. «Era un 
visionario, comprendió a la 
perfección lo que Aguirre 
veía en los yacimientos e 
implicó a unos cuantos 
jóvenes para hacer algo” 
explica Esther Martínez. 

Domingo también reclutó 
otros 12 jóvenes, como 
diez años atrás hizo 
Aguirre con el equipo 
investigador. Ellos lanza-
ron la Asociación. Desde 
entonces realizan labores 
de hermanamiento entre el 
equipo de investigación y 
los vecinos, actividades 
culturales, entregan la 
alubia de oro y protegen y 
limpian el entorno de 
Atapuerca. Como el Viejo 
roble donde los ‘hueseros’ 
de la Sima encontraban 
sombra entre mochila y 
mochila de sedimento que 
sacaban del fondo de la 
Sierra y que se convirtió en 
imagen de los 28 indivi-
duos cuya colección de 
huesos sigue creciendo. 
Acahia y el EIA realizaron 
las primeras visitas 
guiadas a la zona que 
murieron de éxito “al final 
eran tan numerosas que no 
lo podíamos abarcar”. 

VIVIR A LA SOMBRA DE LOS YACIMIENTOS  IBEAS DE JUARROS Y ATAPUERCA 

HEREDEROS DE UN REMOTO PASADO 
QUE PRESERVAN Y DIFUNDEN  

 
Quienes tienen cerca un tesoro pelean por difundirlo, protegerlo y que genere actividad en sus pueblos. Ser espacio protegido 
limita explotaciones pero convierte este rincón en un lugar único que no escapa de los rigores de la llamada España vaciada

Instalaciones del Carex exterior en el pueblo de Atapuerca, hace unos años. SANTI OTERO

Imagen del 
pueblo de Ibeas 
de Juarros, al 
que pertenecen 
gran parte de los 
yacimientos. I.LM.
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Empezó a entrar la admi-
nistración y a profesionali-
zarse todo un poco más.  

En el año 1996 llegaría la 
Asociación de Amigos de 
Atapuerca, impulsada por 
los vecinos de la localidad 
que da nombre a la sierra. 
Con el mismo objetivo 
difundir el potencial 
arqueológico de la Sierra y 
realizar actividades que 
redunden en la mejora de 
la localidad, generar 
actividad social. Uno de los 
grandes proyectos está 
relacionado con un hecho 
de la historia medieval, la 
Batalla de Atapuerca que, 
antes del Covid, llegaban a 
concentrar a 2.000 perso-
nas en las laderas del 
pueblo. Pero los yacimien-
tos y actividades en torno a 
ellos en el Centro de 
Arqueología Experimental 
(Carex) es una constante. 
Desde la primera exposi-
ción propia, antes de que 
se desplegara el Sistema 
Atapuerca y sus recursos, 
que se ubicó en las Escue-
las de Atapuerca. Aquí 
también se puso en 
marcha, hace 20 años el 
Parque Arqueológico. Y en 
esta zona, por ejemplo, se 
lleva a cabo el levanta-
miento de menhir, como un 
recuerdo de aquellos 
tiempos en los que la vida 
se hacía en piedra. 

El punto de inflexión 
para tomar conciencia de 
lo que era normal para los 
vecinos de Ibeas y Ata-
puerca fue la declaración 
de Patrimonio de la 
Humanidad en el año 2000. 
Esos lugares que tanto 
habían pisado y labrado no 
les parecía que valiera 
para tanto. Poco a poco 
fueron entendiendo ese 
valor del que hablaban ‘los 
melenudos de pantalón 
corto’ pero ese nombra-
miento les llenó de orgullo 
y responsabilidad.  

Hace dos décadas la 
radio les confirmó que ese 
lugar cerca de su pueblo 
era más importante de lo 
que habían pensado. 
Pasaba a ser la sierra de 
todos. «Cuando lo oí en la 
radio, mientras desayunaba 
para irme a trabajar, 
recuerdo que sentí una 
gran emoción, un orgullo 
que aquello que era 
nuestro pueblo tuviera ese 
reconocimiento de cara al 
mundo», relata la hoy 
presidenta de Acahia, 
Inmaculada Ibeas.  

«Yo recuerdo la gran 
emoción que sentí cuando 
mi madre me lo dijo», 
explica la portavoz de la 
Asociación de Amigos de 
Atapuerca, Isabel Torrien-
tes. «El nombre de nuestro 

pueblo ya era conocido por 
los yacimientos, pero 
aquello fue un boom, 
recuerdo como estaba 
presente en todos los 
periódicos, la radio o la 
televisión, y ¡era nuestro 
pueblo! Por eso fue un 
orgullo para todos», 
explica. Ambas son la cara 
visible de las dos asociacio-
nes que representan el 
interés de los vecinos por 
preservar y difundir un 
patrimonio de todos. Lo 
celebran cada año en un 
acto de hermanamiento y 
unión.  

 Son las dos encargadas 
de organizar, junto con la 
Fundación Atapuerca y el 
Sistema Atapuerca, la 
tradicional marcha a pie a 
los yacimientos con la que 
se conmemora el reconoci-
miento de la Unesco. Se 
trata de la Ruta a pie a los 
Yacimientos que el corona-
virus ha cortado desde que 
protagoniza todo.  «El 
primer año (la marcha se 
organiza desde hace 18 
años de manera ininte-
rrumpida) llovía a cánta-
ros, llegamos calados, pero 
lo hicimos», recuerda 
Torrientes. «Hemos ido con 
nieve, lluvia, frío, algún 
año nos ha dejado el sol, 
pero no hemos faltado 
nunca hasta que llego el 
Covid», explican ambas.  

Esta cita es un lugar de 
encuentro que «te permite 
acceder a los yacimientos 
por un camino que no se 
suele permitir ir y donde 
nos juntamos todos la 
gente de los pueblos, los 
implicados en el proyecto, 
pero también vecinos de 
Burgos o de otros sitios que 
son muy fieles y siempre 
nos encontramos en esta 
Ruta», aclara Isabel 
Torrientes.  

 Cada vez son menos los 
empadronados en alguno 
de los dos pueblos que 
une esta ruta a la sombra 
de la entrada a los yaci-
mientos. El fenómeno de 
la despoblación no es 
ajeno a estas dos localida-
des, a pesar de que la 
actividad económica 
vinculada al turismo y la 
hostelería por el rincón 
arqueológico, la afluencia 
de peregrinos y las rutas y 
senderos verdes es más 
acusada que en otros 
entornos rurales.  

Atapuerca, el municipio 
más pequeño, tiene, según 
el cálculo de población del 
Instituto Nacional de 
Estadística de enero de 
2020, 166 vecinos empadro-
nados. El ayuntamiento 
tiene también adscrita la 
gestión de una localidad 
menor de Olmos de 

Atapuerca. Con todo han 
sumado cuatro vecinos más 
respecto al año anterior. En 
esta localidad se encuentra 
el Centro de Arqueología 
Experimental (Carex) que 
cuenta con una exposición 
permanente sobre tecnolo-
gía en el interior del que 
empezó siendo un Centro 
de Recepción de Visitantes. 
Este complejo añade el 
parque arqueológico como 
exposición al aire libre 
donde se recrea la vida de 
las poblaciones prehistóri-
cas de manera práctica. 

 Ibeas de Juarros es un 
municipio más grande. Con 
un total de 1.405 censados 
tienen un vecino más que 
hace un año, pero casi 
medio centenar menos que 
en 2013, cuando alcanza-
ban los 1.456 empadrona-
dos. Esta localidad es la 
capital de la comarca, 
atravesada por la Carretera 
de Logroño, que incluye a 
ocho municipios más 
(Cueva de Juarros. Cuzcu-
rrita de Juarros, Espinosa 
de Juarros, Modúbar de 
San Cibrián, Mozoncillo de 
Juarros, Salgüero de 
Juarros, San Millán de 
Juarros y Santa Cruz de 
Juarros). Es también el 
municipio más cercano a la 
trinchera del ferrocarril y 
quien ostenta la titularidad 
de la mayor parte de la 
treintena de yacimientos 
que se han excavado. La 
zona tiene la sede de la 
Fundación Atapuerca y 
también el Centro de 
Acceso a los Yacimientos 
(Cayac) desde donde se 
accede a la visita a los 
yacimientos.  

Ambas poblaciones 
tienen una de las herencias 
comunales más antiguas de 
Europa. Un valor que 
tratan de impulsar y 
conservar día a día.

El turismo y la sede la Fundación ha aportado otras actividades en la zona. SANTI OTERO

La Batalla de Atapuerca, el levantamiento del Menhir o la entrega de la alubia de oro, 
actividades que organizan los vecinos. ECB

La asociacion Acahia se encarga de limpiar los alrededores del viejo roble de Atapuerca. ECB
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La nueva gran superficie de 
excavación en Atapuerca 
empieza a dar sus frutos. Se 
adivina un uso continuado 
de la cavidad por poblacio-
nes neandertales lo que le 
convierten en el templo de 
esta especie, hasta hace 
unos años la gran ausencia 
del complejo de yacimientos 
arqueológicos de Atapuerca 
y hoy la gran presente 
(Fantasma, Paredeja, 
estatuas interior y exterior 
tienen registro de esta 
especie». 

Mientras el equipo espera 
poder atacar la superficie en 
extensión, algo que se ha 
tenido que replantear ante 
la implementación de 
protocolos Covid, se ha 
podido descubrir un 
importante uso de la 
cavidad con multitud de 
restos de elaboración de 
herramientas y la presencia 
de muchos fósiles de fauna. 
«Los primeros datos que 
estamos observando nos 
dicen que hay una secuencia 
muy potente, una abundan-
cia de restos muy significati-
va y un uso claro que 
relaciona el exterior de la 
cueva y el interior», señala 
la coordinadora de los 
trabajos en esta zona, Ana 
Isabel Ortega. 

La excavación este año se 
han centrado en «pequeños 
objetivos» ante la imposibili-
dad de abrir en extensión. 
En el ámbito científico se ha 
trabajado en definir la 
secuencia estratigráfica en 
un lugar ya que el año 
pasado se iniciaron los 
trabajos para la limpieza de 
perfiles y conocer la relación 
entre los diferentes niveles. 
En la zona de cantera se ha 
hecho un retranqueo y 
«vemos que hay diferencias 
de secuencia entre zonas por 
la aportación de materiales 
del exterior algo que 
tenemos que analizar», 
señala Ortega. 

En la zona  denominada 
CF26 se ha recuperado una 
«relevante cantidad de 
industria lítica en compara-
ción con campañas anterio-
res». De esta manera se han 
encontrado piezas de factoría 
musteriense, típicamente 
neandertal, como raederas 

quina y semiquina, lascas, 
parte del decortezado y de la 
talla. «Esto sugiere que el 
proceso de talla se realiza en 
el entorno inmediato». 
Aunque en la zona los 
estudios de datación son 
preliminares, se estima que 
esta ocupación tiene unos 
60.000 o 70.000 años.  

La zona también presenta 
un importante registro de 
fauna procesada en tres 
niveles diferentes. De esta 

manera, en el área 26 se ha 
encontrado diferentes 
partes del esqueleto de 
caballo, especialmente del 
cráneo y de las extremida-
des «muchos de ellos 
completos». También 
aparecen, aunque en menor 
cantidad, restos de ciervo y 
un gran bóvido. Otra zona 
excavada, la CF25, ha 
permitido ampliar la 
colección de fauna con 
rinocerontes. Se han 

encontrado varios huesos 
articulares y varias falanges. 
También una costilla. En 
cuanto a las piezas de 
carnívoros se han obtenido 
restos de mandíbula de 
hiena y maxilar de oso y 
también piezas de zorros. Se 
ha confirmado que hay «una 
importante presencia de 
fauna y que tiene relación 
con un cubil de hienas», 
explica. 

En cuanto a los trabajos 
de contextualiza-
ción de parte del 
cráneo que 
apareció en un 
nivel superficial, 
que permitirían 
facilitar su 
presentación a la 
sociedad 
científica en 
forma de 
artículo, se ha 
llevado a cabo 
las labores de 
identificación de 
la estratigrafía a 
uno y otro lado 
de ese resto. 
«Estamos en un 

gran yacimiento que, al 
menos, tiene 18 metros 
de potencia desde el 
principio de la galería y 
puede tener una secuen-
cia completa que en el 
interior no hay», señala 
Ortega. El problema es 
que los trabajos llevan 
dos años a medio gas. 
«La adaptación a los 
protocolos Covid nos ha 
cambiado la estrategia 
en el yacimiento, 
deberíamos estar 
empezando a trabajar en 
extensión mientras otro 
grupo realiza los perfiles 
de la secuencia estrati-
gráfica, pero como 
somos menos nos 
centramos en conocer 
mejor los diferentes 
sectores y el interior de 
la sala que es trabajo que 
también tenemos que 
hacer y a ver si el 
próximo año ya tenemos 
una campaña más o 
menos normal y retoma-
mos la estrategia inicial», 
apunta Ana Isabel 
Ortega.
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LAS CLAVES
LOCALIZACIÓN. Se 
encuentra en la parte 
superior de los yacimientos 
en el complejo denominado 
Las Torcas. Al ser el nivel 
superior del karst fueron 
cavidades que se secaron 
antes que los yacimientos de 
Trinchera y, por tanto, 
podrían tener sedimentos 
más antiguos. Y al estar más 
alto también tuvieron mayor 
ocupación que los tres de 
Trinchera que se llegaron a 
colmatar. 

ANTIGÜEDAD.  La cavidad se 
ha sometido a diferentes 
análisis iniciales para 
conocer su potencial. En 
estos estudios se observa 
una profundidad de 11 metros 
que, con la parte superior, 
hacen 20 metros de 
sedimento. La extensión del 
yacimiento es de 90 metros 
de eje y 25 de ancho. La parte 
más antigua se ha datado en 
más de 1,5 millones de años. 
Las cronologías más 
modernas están en 50.000. 

EXCAVACIÓN. Se conoce 
desde los tiempos de 
Emiliano Aguirre, pero no se 
iniciaron las prospecciones 
geofísicas hasta 2003 y 
2005. Posteriormente se 
añadieron estudios con 
georradar en 2015. Un año 
después se inició el 
desescombro de la cantera y 
limpieza de la parte superior. 
Se sacaron 5.000 toneladas 
de roca. Hay tres zonas de 
excavación: un sondeo, el 
trabajo en la sala y la 
adecuación de la zona 
afectada por la cantera.  

HALLAZGOS. En la limpieza 
de la propia cantera, para 
abrir el nivel con sedimento 
fértil, Fantasma ya dio cuenta 
de todo su potencial. En esa 
primera limpieza apareció un 
parietal humano que, por las 
fauna y las herramientas 
asociadas, parece un 
espécimen neandertal. Los 
trabajos este año determinan 
un alto uso de la cavidad 
puesto que han encontrado 
un nivel con abundantes 
restos de industria  y del 
subproducto generado en su 
elaboración. En cuanto a 
fauna siguen apareciendo 
muchos restos de caballo, 
con la presencia de 
prácticamente todas las 
partes del esqueleto, algunas 
de ellas completas. Pero los 
neandertales tuvieron que 
compartir la cueva con otros 
carnívoros como hienas, 
también aparecen restos de 
un gran cánido y osos así 
como sus defecaciones que 
han fosilizado en forma de 
coprolitos.

YACIMIENTO A YACIMIENTO CUEVA FANTASMA    
 

EL TEMPLO NEANDERTAL QUE 
YA DESVELA SUS SECRETOS  

 
Los trabajos se han adaptado a las circunstancias Covid en el yacimiento más amplio de la 
excavación. A la espera del trabajo en extensión ya han descubierto diferentes usos de la cavidad

Piezas recuperadas este año en el yacimiento en dos niveles diferentes. S. O.

Cueva Fantasma es uno de los yacimientos más grandes del complejo de Atapuerca. S. SANTAMARÍA (FA)
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El yacimiento de Paredeja, 
por su ubicación en la 
parte alta del complejo, y 
por los restos de herra-
mientas líticas recuperadas 
en las dos campañas se 
puede ver una ocupación 
intensa. Se trata de un 
lugar estratégico para los 
cazadores-recolectores 
neandertales. Desde aqui 
pueden controlar el 
movimiento de manadas y 
animales en el valle y por 
ser el lugar en el que 
disponer su arsenal en 
piedra para tener éxito en 
las expediciones de caza.  

Esta zona quedó 
expuesta tras las extraccio-
nes de la cantera Cudillo 

que mostró «una secuencia 
de sedimentos rojizos con 
bloques y espeleotemas», 
explica la coordinadora de 
los trabajos, Marta Navazo. 
Se empezó  a excavar en el 
año 2018 para identificar la 
secuencia estratigráfica del 
nivel. En 2019 se planteó 
avanzar en el yacimiento 
con una excavación 
escalonada que fue 
«exponiendo todos los 
niveles del relleno». El 
resultado fue positivo 
porque «se descubrieron 
restos arqueológicos 
dispersos, compuestos por 
herramientas líticas de 
sílex y fragmentos de 
huesos que pueden 
atribuirse, aunque nos 

faltan dataciones específi-
cas, al Paleolítico medio», 
añade.  

Tras la campaña del año 
pasado en blanco, este fue 
uno de los yacimientos 
damnificados por el 
impacto de la pandemia en 
la excavación en 2020, se 
recuperaron los trabajos 
este ejercicio para el cierre 
de la zona. «Es un yaci-
miento que tenemos 
identificado y estudiado, 
sabemos que hay ocupa-
ción interesante, con 
rellenos y varios niveles 
pero, dado que alcanzan 
un momento y un tipo de 
ocupación neandertal del 
que hay ya espacios en 
cueva y al aire libre 

abiertos, se ha decidido 
cerrar este año», avanza 
Navazo.  

El equipo se ha encarga-
do de llevar a cabo una 
serie de trabajos de 
registro y muestras para 
completar el conocimiento 
de este balcón al valle del 
Arlanzón. De esta manera, 
los estudios en Paradeja 
no pararán. «Tenemos 
abundante material, una 
colección de herramientas 
muy chula y varios niveles 
que, junto con la informa-
ción de muestras y 
análisis hechos este año, 
nos permitirá conocerlo 
bien», explica.  

Se han realizado 
trabajos de medición con 
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YACIMIENTO A YACIMIENTO PAREDEJA     
 

UN ASENTAMIENTO 
ESTRATÉGICO     

 
Un yacimiento que podría ser una especie de cantera neandertal. Hay varios niveles 
de ocupación, una importante colección de herramientas en estudio y una vista 
privilegiada que lo hacía un punto de control de la zona para los grupos de cazadores

LAS CLAVES
LOCALIZACIÓN. Ubicada a 
los pies de la carretera de 
Logroño, esta cavidad es la 
entrada al complejo superior 
de la sierra. La cantera que 
abrió la actividad se 
denomina Cantera Cudillo, 
en la zona meridional de la 
Sierra. En la revista Cubia, 
del Grupo Espeleológico 
Edelweiss, apuntan como su 
posible origen «las gravas 
metamórficas del Arlanzón 
que se depositaron en la 
Cueva del Silo, Cueva 
Peluda y que aparecieron en 
el sondeo de Sima del 
Elefante». Es un yacimiento 
clave porque está a un 
kilómetro de Trinchera del 
Ferrocarril y es un lugar de 
visibilización y control del 
entorno, al estar un poco 
más alto, para estos grupos 
neandertales de cazadores y 
recolectores. .    

ANTIGÜEDAD.  Las 
herramientas que aparecen 
en el yacimiento hablan de la 
época del Paleolítico medio, 
puesto que su factura es 
musteriense y, por tanto, 
propias de los neandertales. 
En los primeros análisis, a 
falta de dataciones 
definitivas, los excavadores 
consideran que se 
encuentran en la parte 
superior, en torno a los 
50.000 y 70.000 años. En 
los análisis de Ana Isabel 
Ortega y Miguel Ángel Martín 
publicados en Cubia explican 
que tiene un potencial de 
nueve metros de 
profundidad donde «se 
alternan rellenos kársticos 
de brechas, arcillas y arenas 
con tramos calizos». Entre 
los nueve y los 12 metros 
«aparecen arcillas, arenas 
con gravillas y gravas 
cuarcíticas de pequeño 
diámetro que 
corresponderían a una 
terraza fluvial». 

HALLAZGOS. Es un 
yacimiento enormemente 
rico en herramientas. Un 
asentamiento al aire libre 
donde han aparecido más 
de 350 piezas de industria 
entre lascas, cuchillos de 
piedra del sílex aportado de 
zonas cercanas. Una 
cantidad de restos que 
están apareciendo en una 
pequeña corta con lo que 
«nos indica que la densidad 
es muy grande». Ante el 
potencial del yacimiento se 
realiza un sondeo desde la 
parte interior para ver su 
potencial. Este año se han 
realizado análisis, recogidas 
de muestra y mediciones 
para cerrar el yacimiento y 
dejarlo listo para una 
posible reapertura. 

Trabajos realizados en Paredeja este año. ALFONSO BENITO

la estación total y se  ha 
realizado una cartografía 
estratigráfica del relleno 
abierto. También se ha 
ejecutado una caracteriza-
ción sedimentológica de 
las diferentes unidades y 
se han tomado muestras 
para realizar análisis de la 
textura y composición del 
sedimento y otros análisis 
que permitan conocer el 
proceso de formación del 
yacimiento. Por otro lado, 
se han recogido muestras 
para la datación geocrono-
lógica de los diferentes 
niveles por medio de la 
técnica de luminiscencia 
estimulada ópticamente 
para definir concretamente 
la época del yacimiento.  

El equipo, formado 
principalmente por investi-
gadores del Centro Nacio-
nal de Investigación sobre 
la Evolución Humana 
(Cenieh) y la Universidad 
de Burgos, cuenta también 
con un material arqueológi-
co de 350  piezas recogidas 
en campañas pasadas para 
realizar análisis de herra-
mientas de factoría típica-
mente neandertal. 

El próximo reto pasa por 
localizar un nuevo relleno 
de los 30 yacimientos al 
aire libre localizados 
alrededor de la Trinchera 
del Ferrocarril y de Cueva 
Mayor y que formaron 
parte de la tesis doctoral 
de Navazo. «Hemos 
excavado tres y seguire-
mos identificado rellenos y 
seguramente seguiremos 
abriendo otros en próxi-
mas campañas», avanza.  

En este tipo de áreas de 
excavación  se ha trabaja-
do en Fuente Mudarra, 
donde se localizó un taller 
de industria musteriense 
datado en 50.000 años. 
Antes se excavaron las 
áreas de Hundidero y 
Hotel California. En el 
primero se trabajó entre 
2004 y 2005 identificando 
cuatro niveles de ocupa-
ción que dieron piezas de 
herramienta y lascas 
datadas entre 70.000 y 
56.000 años de antigüedad. 
Ubicado junto a una 
charca, los neandertales 
acudían a él para buscar 
filos brutos y realizar 
actividades como el 
aprovechamiento de 
animales, vegetales o 
madera.  

Después, de 2006 a 2010, 
se excavó Hotel California. 
Se trata de una pequeña 
elevación por encima del 
margen izquierda del río 
Pico desde donde se 
controla todo el valle. Se 
diferenciaron seis niveles 
de ocupación y se recupera-
ron más de 1.800 herra-
mientas de piedra.
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Con las restricciones de la 
pandemia, el Lavadero del 
río Arlanzón, que en la 
campaña pasada no se 
puso en marcha, ha 
reducido números. Es el 
yacimiento de todos los 
yacimientos. Bajo las 
mangueras que toman el 
agua del río y sobre el 
tamiz, con agujeros de 
diferentes grosores, pasa 
cada grano de sedimento 
de cada una de las cuadrí-
culas de cada uno de los 
yacimientos abiertos. Es 
una nueva excavación para 
recuperar fósiles minúscu-
los. Piezas entre unos 
milímetros y unos pocos 
centímetros que pueden 
ser restos de microfauna, 
que ayudan a realizar 
estudios de datación y 
clima, o restos de fósiles 
más grandes desde 
pequeñas lascas que se 
producen en la talla de 
herramienta, a minúsculos 
fósiles como el resto 
neandertal de Estatuas 
interior.  
   Como la excavación se 
ha reducido en superficie y 
en número de excavado-
res, también caen los sacos 
que llegan hasta el lavade-
ro del río. De esta manera, 
si en una campaña normal 
se lavan entre 25 y 30 
toneladas de sedimento y 
se recogen entre 1.000 y 
1.500 muestras, en una 
campaña covid los núme-
ros caen. El año pasado no 
se lavó, en esta campaña se 
han lavado 15 toneladas y 
se han obtenido unas 600 
muestras. «Hemos reduci-
do el trabajo a dos líneas y 
se ha reducido la plantilla  
a la mitad para cumplir 
con los criterios de 
prevención del coronavirus 
y nos ha llegado menos 
material, pero hemos 
tenido novedades porque 
es la primera vez que 
lavamos el nivel ocho de 
Gran Dolina que nos ha 
empezado a salir alguna 
cosilla», explica una de las 
responsables del trabajo en 
el río, Carmen Núñez.  
    A pesar de ser una 
campaña a medio gas se 

siguen recuperando restos 
de rata de agua (Arvicola 
jacobea) y cuervo (Corvus 
Pliocaenus) en el nivel 
siete de Sima del Elefante. 
En la parte baja de Dolina, 
nivel cuatro, se recuperan 
restos de aves y murciéla-
gos y en el TD 8, que es 
nuevo entre los calderos a 
remojo del lavadero del río, 
se han obtenido restos de 
rata de agua, topillo y 
murciélago ratonero. En 
Galería aparecen háms-
ters, peces y anfibios; en 
Cueva Fantasma el mundo 
de los pequeños esta 
protagonizado por «una 
especie extinta de topillo 
ancestro de la especie de 
los Blacanes» y pequeños 
vertebrados que «apuntan 
a una edad del Pleistoceno 
medio final o superior 
antiguo».  
    El proceso del lavadero 
del río es sistemático. Cada 
arqueólogo deposita en 
calderos el sedimento de 
su cuadrícula. Esta está 
identificada por el yaci-
miento, el nivel y la 
cuadricula. Una nomencla-

tura que se traslada al saco 
donde se deposita la tierra 
que el excavador saca 
hasta obtener el fósil. Esta 

tierra, con minúsculos 
restos que pasan desaper-
cibidos para quien esta a 
pie de yacimiento, se 
traslada hasta la orilla del 
río Arlanzón, a las afueras 
de Ibeas. En el lado 
contrario a los yacimientos 
se recrea una excavación 

cuadrícula a cuadrícula de 
cada una de las superficies 
abiertas. Ahí se depositan 
los sacos que, después, se 

van procesando. Primero el 
sedimento se ablanda en 
agua donde están un día en 
calderos a remojo. Des-
pués, cuando ya está  
blando, se pasa a la 
estructura para lavarse. 
Aquí se toma el agua del 
río con mangueras y, a 

presión, se arroja sobre el 
sedimento dispuesto en un 
tamiz. Éste va cambiando 
de maya con huecos mas 
pequeños hasta que solo 
quedan pequeñas piedras y 
pequeños fósiles. Después 
se secan antes de revisar 
uno a uno cada grano para 
encontrar desde mandíbu-
las minúsculas de anfibio o 
murciélago a partes de 
hueso o herramientas de 
piedra.  
    «Son piezas especial-
mente importantes para la 
datación, donde los 
roedores, al tener secuen-
cias de evolución muy 
cortas, nos afinan la edad 
concreta de cada yacimien-

to», explica Carmen 
Núñez. También hay restos 
que ayudan a la recons-
trucción del paleoambiente 
que rodeaban a las 
poblaciones que aparecen 
en los yacimientos. «Los 
murciélagos, las aves, los 
anfibios o los roedores nos 

permiten inferior el tipo de 
ecosistema que había en 
cada nivel», señala. 
    Además, a la orilla del 
río se suelen trabajar otras 
técnicas para extraer todo 
el jugo del sedimento. 
Entre las técnicas que se 
utiliza está el sistema de 
flotación que permite 
recuperar pequeños restos 
de madera carbonizada, 
usada para realizar fuego, 
y semillas. Se trabaja esta 
técnica en los yacimientos 
más modernos de Holoce-
no como son Portalón y 
Mirador. Es una técnica 
muy útil para la antracolo-
gía que estudia los restos 
de carbón de madera, lo 
que queda del combustible 
que utilizaban los morado-
res de las cavidades y que 
queda registrado en el 
yacimiento.  
    Para obtener estos restos 
se utiliza el sistema de 
flotación donde las piezas 
emergen en un depósito de 
agua, en vez de rociar la 
muestra con agua a presión. 
Al poner el sedimento en el 
agua los carbones y la 
semillas emergen a la 
superficie. Se depositan en 
una malla y se seleccionan. 
Puede ser un sistema de 
lavado por flotación manual, 
poner el sedimento en cubos 
y dejar que el material 
emerja, o la flotación a 
máquina que permite que el 
material aflore en una cuba 
llena de agua. Una tecnolo-
gía diferente que tiene el 
mismo fin, extraer toda la 
información posible del 
sedimento que durante 
milenios ha conservado los 
fósiles.

YACIMIENTO A YACIMIENTO LAVADERO DEL RÍO ARLANZÓN    
 

EN BUSCA DE PEQUEÑAS 
Y MINÚSCULAS JOYAS 

 
En el lavadero repasan cada grano de sedimento extraído. Este año, a un 
ritmo menor, han lavado 15 toneladas y han obtenido 600 muestras. 
Permiten afinar cronologías y definir el clima y ecosistema de cada nivel
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Los cubos tienen el sedimento a remojo durante el dia antes de que se lave. RAÚL G.OCHOA

Bandejas con sedimento ya tamizado secando al sol. RAÚL G. OCHOA
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La burbuja económica a 
finales del siglo XIX tenía 
raíles y vapor. La fiebre por 
el tendido ferroviario pasó, 
una vez conectada España 
por sus vías principales, a 
las vías secundarias. Un 
despliegue que atrajo a 
numerosos inversores 
extranjeros, que implicó a 
los políticos del momento, a 
los nuevos ricos y a los 
caballeros con poder de la 
España de finales del siglo 
XIX.  

Si Mariano Zuáznavar, el 
gran impulsor de la vía 
estrecha de La Robla, que 
hoy sigue en funcionamien-
to, hubiera tenido alguna 
posibilidad de opinar, 
hubiera alejado a Richard 
Preece Williams y sus socios 
británicos del trazado que 
partió en dos la sierra de 
Atapuerca, cuyo interior 
describió de manera tan 
certera unos años atrás. El 
ingeniero vasco evitaba 
contacto con los inversores 
ingleses que fueron los 
grandes promotores de la 
línea por la Sierra de la 
Demanda que apenas entró 
en servicio y dejó numerosos 
participantes y pequeños 
ahorradores sin sus emolu-
mentos.  

Ante la apuesta del país 
por tejer la red de ferrocarri-
les en vías secundarias, 
«llegaron un buen número 
de proyectos. Unos para 
intentar dar prosperidad a 
las comarcas más desfavore-
cidas y otros manejados por 
tortuosos aventureros en 
busca de las subvenciones. 
Aunque, ni unos, ni otros 
consiguieron dotar a España 
de una red complementaria 
de ferrocarriles por la 
dificultad de encontrar el 
capital necesario para 
establecer las líneas», 
explica Francisco de los 
Cobos en Aventureros 
ferroviarios publicado en 
Cuadernos de Estudios 
Empresariales en 2004. 

La aventura ferroviaria 
por vías secundarias era 
como una especie de viejo 
oeste en el que mucho se 
prometía y poco se obtenía, 

si no era con la intermedia-
ción de la administración. 
Así que personajes con 
influencia económica y 
política se veían implicados 
en estos desarrollos. Uno de 
los que, económicamente, 
no fue bien es el ferrocarril 
entre Villafría y Monterrubio 
de la Demanda. El objetivo: 
unir las explotaciones 
mineras de hierro y carbón 
de la Sierra de la Demanda 
con la estación de Villafría. 
Para añadir al proyecto a la 
Diputación Provincial de 
Burgos y enlazar con otros 
ingenios ferroviarios 
españoles, se pensó en 
ubicar la salida en Burgos. 
Las negociaciones no fueron 
bien y acabó estando en 
Villafría, asociándose con 
otra explotación de vía 
férrea, la Norte, para llegar a 
Bilbao, cuyos precios 
reducían la rentabilidad un 
poco más.  

Richard Preece Williams 
fue el promotor de este 
proyecto con la firma 
empresarial de su mismo 
nombre con sede en Londres. 
Su apoderado en España fue 
Pablo Pradera Astarloa, 
empresario minero natural 
de Riocavado de la Sierra. 
Pradera solicitó el permiso el 
14 de marzo de 1895 con el 
objetivo de unir la produc-
ción de mineral de las 
explotaciones, de las que 
ambos eran titulares, hasta el 
tendido de la compañía Norte 

y conectar con el País Vasco.  
Los contactos políticos 

daban viabilidad a estos 
proyectos. Y la dupla Preece-
Pradera siguió buscando la 
implicación de las adminis-
traciones con ubicaciones y 
ampliación de las posibilida-
des de transporte con 
intervenciones como la del 
senador por la provincia de 
Burgos y ex alcalde de la 
ciudad, Julián Casado y 
Pardo, o el diputado Enrique 
Abella que defendió el 
proyecto de Sierra Company 
en el Congreso.   

Mientras esas negociacio-
nes seguían adelante, las 
obras habían empezado. El 
12 de julio de 1896 se 
inauguraron los trabajos en 
Costana de Chorruelas, 
zona de Ibeas de Juarros 
donde hoy se ubica el 
polvorín militar. El 8 de 
marzo de 1900 los trabajos 
finalizaron con el encuentro 
de las dos brigadas que 
habían iniciado las obras 
entre el punto de destino y 
el de partida en el túnel del 
Manquillo. 2.000 obreros 
habían contribuido a tender 
la línea en situaciones 
complicadas por la dureza 
del terreno y los trabajos 
que, incluso, llevaron a los 
trabajadores a convocar una 
huelga general el 2 de abril.  

Al verse la luz al final del 
túnel de las obras del 
ferrocarril la sociedad 
Richard Preece Williams 

transfirió todos sus activos, 
pasivos férreos, concesiones 
de hierro y carbón, canteras, 
materiales y máquinas de 
vapor a la compañía The 
Sierra Company Limited. La 
sede de la empresa estará a 
más de 1.400 kilómetros de 
Villafría, en el 75 de Lom-
bard St. En Londres.  

Desde allí Preece Williams 
confía en Pradera quien es el 
máximo representante en 
España de la firma inglesa y 
quien, probablemente, 
convenció al empresario 
británico para evitar la línea 
recta hacia San Medel y 
tomar el camino por la Sierra 
de Atapuerca. Una elección 
complicada, por tener que 
horadar la roca caliza de las 
cavidades y porque son más 
kilómetros. Pero curiosa-
mente el trazado rozaba la 
Cantera de las Torcas y el 
Balneario del Arlanzón, dos 

de los negocios de Pablo 
Pradera. También la 
obtención de roca caliza sin 
transporte pudo ser otra de 
las razones.  

La realidad es que ese 
complejo trazado abriría los 
rellenos de las cavidades 
interiores e innaccesibles del 
complejo de galerías de 
Atapuerca. Es la gran 
rentabilidad que un siglo 
después tuvo ese trazado. 
Porque, aunque se intentó, 
ni las minas tenían el 
mineral que exigían los 
complejos fabriles del País 
Vasco, ni la vía tuvo tirón 
comercial. Se llegaron a 
desplegar cuatro locomoto-
ras de la firma inglesa 
Avonside entre 1897 y 1900. 
Tuvieron su nombre: La 
inglesa, la burgalesa, la 
serrana y la vascongada. 
Acabarían embargadas o 
vendiéndose y trasladando 
algunas de ellas al Levante 
donde, tras la frustrada 
operación, empezará a 
operar el caballero inglés.  

Antes realizarán sucesivas 
intentonas por salvar de la 
quiebra a The Sierra 
Company Limited. No 
prosperarán. Hay otro 
intento con visión de futuro. 
Un ferrocarril directo entre 
Burgos y Bilbao y negocia-
ciones para engarzar esta 
línea con Aranda y Madrid. 
Se funda otra compañía 
porque The Sierra sigue con 
problemas. La Compañía 
Anónima Ferroviaria Vasco 
Castellana que implicaba a 
cuatro empresas inglesas, 
tenía sedes en Bilbao, 
Madrid y Londres, y 
anunciaba un capital de 30 

millones de pesetas, pero 
urgían 65 millones en 
obligaciones. Apoyarán el 
proyecto prohombres como 
Enrique Abella, el Barón del 
Castillo de Chirel, el General 
Polavieja y los condes de 
Albay y de Lascoiti.  

Era un proyecto con 
ambiciones mayores. 
«Williams volvió sus ojos a 
Burgos para intentar recibir 
subvenciones. Con este 
objeto, invitó a varios 
concejales y periodistas a 
examinar los raíles del 
ferrocarril de Villafría, 

exponiéndoles la necesidad 
del Aranda-Burgos-Bilbao», 
recoge Aventureros ferrovia-
rios. La sociedad cumplió 
con los inversores a 
principios de 1905, aunque 
no había rastro de los 30 
millones. Se habían inverti-
do siete, con cargo a las 
obligaciones emitidas. Poco 
capital había aportado 
Williams. Fue acusado de 
fraude, se debatió en el 
Parlamento este suceso, se 
requirieron explicaciones al 
ministro de Fomento del 
momento. Al no obtener 
respuesta, los inversores, 
principalmente vizcaínos, 
iniciaron la demanda 
judicial por fraude y en 1907 
los juzgados dictan una 
providencia sobre estafa. 
Esto no pararía a Preece 
Willimas que lo volverá a 
intentar con The Great 
Central Railway of Spain 
Limited, con objetivos más 
amplios y ambiciosos.  

Tras diversas vicisitudes, 
Williams fue inculpado por 
estafa el 19 de abril de 1910. 
Seguirá operando con 
representantes, ganando 
algunas batallas judiciales 
que amplían sus horizontes 
de inversión en Santander, 
Soria, Pamplona y Valencia 
donde el Estado planteaba 
fuertes subvenciones. De su 
aventura ferroviaria en 
Burgos apenas tenía nada. 
Los terrenos bilbaínos 
volvieron a su dueño, el 
marqués de Torrecilla. Los 
cotos mineros y el ferrocarril 
Villafría-Monterrubio 
«estaban embargados por la 
justicia de Bilbao y, a la vez, 
ofrecidos como garantías al 
National City Bank de 
Nueva York», relata De los 
Cobos. El escándalo implicó 
a Santiago Alba Bonifaz y 
Vicente Cantos Figuerola. 
No les pasará factura. 
Acabarán siendo ministros y 
William inicia en 1912 su 
aventura Levantina, aunque 
en 1914 se decreta su 
ingreso en prisión.  

La vía de Burgos quedará 
abandonada, salvo algún 
intento de revitalizar el 
tráfico con la sociedad 
Ferrocarril y Minas de 
Burgos en 1920 ante las 
necesidades generadas por 
la Primera Guerra Mundial, 
pero la caída de precios del 
carbón precipitó su venta al 
americano A.B. Adams. La 
Guerra Civil y la Segunda 
Guerra Mundial sepultó la 
vía en el olvido. La Trinchera 
del ferrocarril volverá a tener 
nueva vida, alejada del vapor 
y el carbón, rescatando todo 
aquello que la construcción 
de la vía abrió y en la que 
casi nadie se percató de su 
interés y que hoy relata el 
origen de los primeros 
europeos.
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Imagen de la Trinchera donde José Royo y Gómez identifica rellenos en 1926. GEE

PIONEROS DEL SIGLO XIX RICHARD PREECE WILLIAMS    
 

LA ESTAFA QUE PARTIÓ 
ATAPUERCA EN DOS  

 
El industrial inglés fue el gran promotor de la línea férrea entre Villafría y Monterrubio 
de la Demanda. Apenas circularon trenes, se tejieron muchas corruptelas y 
estafas, pero dejó al descubierto los rellenos de las cavidades de la sierra

Uno de los ferrocarriles de Sierra Company Limited. ECB
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Entre flautas, bramaderas y 
pequeños fósiles se teje el 
conocimiento sobre el 
habla, la estructura social 
que generaba y el lenguaje 
musical de las poblaciones 
prehistóricas. Es difícil 
determinar cuando las 
poblaciones homininas 
empezaron a hablar. El 
pasado más remoto del 
hombre se ‘escribe’ en 
hueso y estos pequeños 
restos del esqueleto como el 
hioides, los tres huesecillos 
del oído medio y el endocrá-
neo tienen mucho que 
contar. El problema es que 
son restos muy pequeños y 
es extraño que se puedan 
fosilizar. Aún así, hay 
algunas piezas, como las 
recuperadas en la Sima de 
los Huesos, que establecen 
investigaciones al respecto. 
Su hipótesis es que, como 
mínimo, preneandertales y 

neandertales podrían tener 
un lenguaje articulado muy 
semejante al de las poblacio-
nes actuales. Trabajos de 
investigación que siguen 
completándose mientras se 
descubren elementos 
elaborados por el hombre 
para comunicarse entre sí. 

Una de las grandes 

incógnitas en el ámbito de la 
comunicación es cuándo 
empezó el ser humano a 
interpretar melodías. La 
música tiene un registro fósil 
en diferentes instrumentos 
que han podido superar el 
paso del tiempo. De esta 
manera, se han recuperado 
una serie de flautas, fabrica-

das en hueso, que han 
aparecido en diferentes 
yacimientos de Europa. 
Todas están elaboradas por 
Homo sapiens y las más 
antiguas datan de hace 
40.000 años de antigüedad. 
«En la vitrina del museo 
encontramos la reproduc-
ción de dos flautas alemanas 

y una francesa, fabricadas en 
hueso de diferentes aves», 
explica la coordinadora de 
monitores del Museo de la 
Evolución, Laura Juez. En 
esta selección de la planta 
del MEH dedicada a la 
evolución cultural se 
encuentra una de las flautas 
más famosas y que más 
controversia científica sigue 
generando. Se trata de una 
pieza localizada en el 
yacimiento esloveno de Divje 
Babe cuya datación la sitúa 
en torno a los 45.000 años. 
«Este instrumento fue 
fabricado por el Homo 
neanderthalensis, lo que 
demostraría que esta especie 
es capaz de desarrollar un 
lenguaje musical similar al 
nuestro», explica Juez. 

Otro objeto vinculado a la 
comunicación en la edad de 
Piedra es la bramadera. 

Considerada el teléfono 
móvil de la prehistoria 
facilitaba a las poblaciones 
la comunicación a larga 
distancia. «Son placas con 
forma ovalada, principal-
mente fabricadas en madera 
o hueso y que están atadas 
con una cuerda por uno de 
sus extremos. Si mientras la 
rotas sobre si misma, la 
giras a gran velocidad 
utilizando la cuerda, genera 
un sonido muy profundo», 
señala Laura Juez.  

En el cuadro expositivo 
dedicado al habla, la 
estructura social y el 
lenguaje musical se da 
cuenta de este instrumento 
que ha aparecido en 
yacimientos del Paleolítico 
superior de la Dordoña 
francesa, así como en 
Altamira, el Pendo o Cueva 
de la Paloma.

Colección de flautas que se exponen en el MEH. SANTI OTERO

Zona del Museo de la 
Evolución dedicada al 
habla y la comunicación. 
SANTI OTERO
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LOS RINCONES SECRETOS DEL MEH EL HABLA
 

EL PODER DE LA 
PALABRA Y EL SONIDO  

 
Tres pequeños huesos cuentan que los preneandertales ya tenían 
lenguaje articulado. Flautas en hueso y el teléfono móvil de la prehistoria, 
la bramadera, relatan la comunicación en la prehistoria

Las referencias a 
las pistas sobre 
cómo se origino el 
lenguaje 
articulado entre 
las poblaciones 
prehistóricas se 
encuentra en la 
PPlanta 1, dedicada 
a la evolución 
Cultural. Aquí se 
pueden observar 
desde las 
reproducciones de 
las primeras 
flautas elaboradas 
en hueso  a las 
bramaderas. Un 
sistema de 
comunicación a 
larga distancia que 
utilizaban las 
diferentes 
poblaciones 
prehistóricas. 

¿DÓNDE?

El hueso es el material para elaborar estos instrumentos que mejor ha fosilizado. S. OTERO




