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PRODUCIR COLORANTES
HACE 40.000 AÑOS

se adaptaba a los cambios culturales
Universitat de València (UV)

Un equipo de investigación de España y Francia 
ha realizado el análisis químico y tecnológico 
de la colección más amplia de colorantes mi-
nerales rojos y amarillos conocida, fechada en 
la denominada Middle Stone Age (Edad de Pie-
dra Media, hace entre 300.000 y 40.000 años) 
y hallada en la cueva de Porc-Epic, en Etiopía. 
El estudio liderado por la investigadora Daniela 
Rosso (UV), en colaboración con investigadores 
del Centre national de la recherche scientifique 
(CNRS), revela que los habitantes de la cueva 
modificaron gradualmente las técnicas para 
producir polvo de colorante, como consecuen-
cia de cambios culturales o ambientales que 
limitaron el acceso a materias primas de cali-
dad. El estudio ha sido publicado en Scientific 
Reports.

El uso de colorantes se considera una etapa 
crucial en el desarrollo cultural de las socie-
dades humanas. Sin embargo, son escasos los 
yacimientos paleolíticos que han proporcionado 
colecciones arqueológicas lo suficientemente 
amplias como para reconstruir con precisión la 
adquisición, el procesado y el uso de estos mi-
nerales.

La cueva de Porc-Epic, en Dire Dawa (Etiopía), 
fechada hace 40.000 años, es uno de los escasos 
yacimientos paleolíticos que ha proporciona-
do un registro continuo y extenso del uso de 
colorantes, y que abarca un periodo de como 
mínimo 4500 años. Durante la excavación del 
yacimiento se hallaron más de 40 kilogramos de 
colorantes (4213 fragmentos), 21 herramientas 
usadas para extraer polvo de colorante (molinos 

y machacadores) y dos artefactos con residuos 
de colorantes.

Mediante el análisis de la composición química 
de los fragmentos de colorantes hallados y de 
colorantes naturales recogidos en alrededores 
de la cueva, así como el estudio de las técni-
cas empleadas para procesar estas rocas, se ha 
descubierto que los habitantes del yacimiento 
podían predecir las propiedades de los tipos de 
colorantes accesibles en su entorno. Con ello, 
podían adaptar gradualmente su tecnología 
para afrontar los cambios en la disponibilidad 
de materias primas, según el artículo de Danie-
la Rosso (UV), Martine Regert (CNRS, Université 
Côte d’Azur) y Francesco d’Errico (CNRS, Uni-
versité de Bordeaux y University of Bergen).

El análisis de los colorantes de Porc-Epic revela 
que los habitantes de la cueva recogían una gran 
variedad de rocas y las llevaban al asentamiento 
para producir polvos de colorante de diferentes 
texturas y tonalidades, probablemente adapta-
dos a diferentes actividades de tipo simbólico o 
funcional. Sin embargo, la presencia constante, 
a lo largo de las ocupaciones del yacimiento, de 
colorantes rojos, ricos en hematita, indica que 
los habitantes de Porc-Epic se interesaban es-
pecíficamente por este color y mineral a la hora 
de recoger colorantes en su entorno o de inter-
cambiarlos con poblaciones vecinas.

Los colorantes de grano fino, ricos en óxidos 
de hierro y escasos en el entorno de la cueva, 
se procesaban por abrasión para producir polvo 
de colorante de calidad, caracterizado por una 
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Daniela Rosso, del grupo de investigación PREMEDOC
(Departamento de Prehistoria, Arqueología e Historia Antigua de la UV).

textura fina y un color rojo intenso. Los colorantes de 
menor calidad, ricos en granos de cuarzo y abundantes 
en los alrededores de la cueva, se fracturaban y macha-
caban para producir un polvo más grosero.

La investigación revela un cambio en las preferencias 
de materias primas a lo largo de las ocupaciones del ya-
cimiento: el colorante de calidad se usaba con más fre-
cuencia en los niveles antiguos, mientras que el uso de 
colorantes de menor calidad aumentó paulatinamente a 
lo largo del tiempo. 

Estos cambios en el uso de colorantes son el reflejo de 
una cultura en lenta transición, que sustituye progre-
sivamente rocas exóticas y ricas en hierro por otras de 

menor calidad, más pobres en hierro, disponibles lo-
calmente. Esto podría ser la consecuencia o bien de un 
cambio cultural, que implicaba un uso de colorantes 
más groseros vinculados al aumento de determinadas 
actividades, o bien a un acceso más limitado a materias 
primas de calidad, debido a cambios en procesos ero-
sivos que potencialmente acercaban al yacimiento ma-
terias primas de calidad desde sus fuentes primarias.

El estudio de esta colección de colorantes manifiesta 
una práctica cultural profundamente arraigada en la so-
ciedad del final de la Middle Stone Age, pero en constante 
evolución, durante un periodo clave para nuestra com-
prensión del origen y desarrollo de las primeras culturas 
complejas.



ANUARIO 2023 | INFORUVID | 260

Vaso campaniforme de estilo internacional procedente del yacimiento 
de La Vital (Gandía).

LA REGIONALIZACIÓN DE LAS RELACIONES 
SOCIALES EN LA EDAD DEL COBRE PENINSULAR

Investigadores de la Universitat de València (UV) han 
revelado que las relaciones sociales durante la Edad de 
Cobre en la Península Ibérica pasaron de una primera 
fase homogénea de gran conectividad a una etapa más 
fragmentada y regionalizada. A través del análisis de las 
decoraciones de la cerámica del vaso campaniforme, 

característico del Calcolítico europeo y asociado a con-
textos funerarios de las élites, el trabajo publicado en 
la revista Journal of Archaeological Method and Theory 
concluye que estos vasos se «democratizaron» en casi 
300 años, con la consiguiente reinterpretación y hetero-
geneización.
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«Esta investigación abre nuevas vías para entender 
fenómenos culturales clave de la Prehistoria como 
el vaso campaniforme y el estudio de su comple-
jidad social. Además, sienta un precedente en el 
uso de métodos cuantitativos para estudiar las 
dinámicas de las sociedades del pasado a través 
de sus redes de interacción, lo que representa 
el dinamismo de esta novedosa línea de investi-
gación en redes sociales prehistóricas de la UV» 
afirman Joaquín Jiménez-Puerto y Joan Bernabeu, 
investigadores del Departamento de Prehistoria, 
Arqueología e Historia Antigua de la UV, autores 
del artículo.

Aplicando modernas técnicas de modelización 
basadas en análisis de redes sociales, el equipo 
ha estudiado las conexiones e interacciones entre 
diferentes comunidades en un amplio territorio y 
a lo largo de casi 300 años. 

Centrándose en las variadas técnicas y estilos 
decorativos de la cerámica campaniforme como 
proxy para los flujos de información, los autores 
crearon un modelo cronológico empleando análi-
sis bayesianos de fechas radiocarbónicas.

Así, identificaron una primera fase entre 2450-
2340 a.C. con alta conectividad a nivel macro-re-
gional y una notable homogeneidad estilística en 
los «estilos internacionales», a la que siguió una 
fase de transición y finalmente una tercera fase 
(2313-2197 a.C.) caracterizada por una creciente 
fragmentación, diversificación regional y apa-
rición de estilos locales. 

El estudio también señala la coincidencia del pun-
to de inflexión entre ambas fases con un momento 
de cambios climáticos hace 4200 años: el llama-
do Evento 4.2K, cuando en las principales civili-
zaciones del planeta se produjo una fase de gran 
aridez que influyó en el derrumbe de algunas de 
ellas.

«Nuestro análisis revela una creciente compleji-
dad social, con élites locales emergentes que uti-
lizaban estos objetos de prestigio para justificar 
su estatus», explican los investigadores Joaquín 
Jiménez y Joan Bernabeu.

Esta investigación forma parte de PROMETEO 
NEONETS: A social network approach to under-
standing evolutive dynamics of neolithic societies (c. 
5600-2000 cal BC), financiado por la Conselleria 
de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad 
Digital de la Generalitat Valenciana.
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Algunas tradiciones rupestres, como el arte rupes-
tre levantino, ofrecen singulares testimonios gráficos 
para aseverar que las sociedades levantinas dominaban 
la escalada y el uso de material para minimizar ries-
gos durante su práctica, según el artículo publicado en 
Cambridge Archaeological Journal por los investigadores 
Manuel Bea (Universidad de Zaragoza), Dídac Román 
(Universitat Jaume I de Castelló – UJI) e Inés Domingo 
(ICREA/Universitat de Barcelona).

En España, el arte rupestre levantino ofrece los mejores 
ejemplos gráficos de toda Europa que muestran diver-
sos usos de las cuerdas, incluida la escalada. La esce-
na descubierta en el yacimiento de Barranco Gómez de 
Teruel incluye el más complejo uso de las cuerdas visto 
hasta ahora en el arte levantino. Este trabajo explora, a 
raíz de esa escena que ilustra el uso de una escala de 

cuerda para alcanzar un panal de abejas, las representa-
ciones que existen para aportar más datos sobre su uso 
y las tecnologías que las hicieron posibles.

La observación de las representaciones que existen en 
Albacete, Castellón, Huesca, Teruel y València no permite 
identificar las técnicas de fabricación de cuerdas (fibras 
retorcidas o trenzadas), pero su uso y longitud muestra 
que las sociedades levantinas estaban tecnológicamente 
avanzadas en la producción de cuerdas de calidad y con-
taban con una técnica refinada adaptada a la obtención 
de cuerdas largas para actividades de escalada. La re-
colección de miel es la única actividad bien definida en 
las representaciones estudiadas. La producción de una 
cuerda de unos 25 metros debía implicar mucho tiem-
po y esfuerzo, tanto para recolectar las materias primas 
como para fabricarlas. El riesgo de escalar a esta altura 

LAS SOCIEDADES LEVANTINAS DOMINABAN LA 
ESCALADA EN LA PREHISTORIA
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únicamente con simples escaleras de cuerdas muestra la 
importancia de la recolección de miel y cera para estos 
grupos humanos.

Los productos apícolas fueron importantes en la pre-
historia para una variedad de funciones económicas, 
tecnológicas y culturales (como alimento, por su alto 
valor calórico, o de fabricación de herramientas). Las 
escenas muestran variedad en los sistemas de escalada, 
divididos en dos grupos según su tamaño, morfología y 
flexibilidad por los investigadores: escaleras o mástiles 
rígidos y sistemas flexibles, que estarían relacionadas 
también con el uso de diferentes materias primas.

Si bien el arte rupestre levantino tiene una amplia dis-
tribución, la representación de los sistemas de escala-
da está agrupadas en dos regiones: el Maestrazgo por el 

norte (Castellón y Teruel) y el Macizo del Caroig (Alican-
te) por el sur. Esto lleva a pensar al equipo de investi-
gación que refleja algún tipo de comportamiento, código 
territorial o del valor simbólico que se le otorga.

La mayoría de las escenas analizadas en este estudio son 
bien conocidas, pero el detalle de las cuerdas y su tec-
nología no había sido estudiado en su conjunto. Tanto 
los materiales para fabricarlos como las acciones para 
crearlos son casi invisibles en los registros arqueológi-
cos y no permiten rastrear su origen en el tiempo. El 
análisis de las descripciones llevadas a cabo por otros 
investigadores y por el propio equipo investigador en las 
distintas localizaciones ha permitido aunar pruebas so-
bre su fabricación, uso y estructura. Además, constata el 
potencial del arte rupestre para ilustrar usos y prácticas 
efímeras y de materiales perecederos.

Escena de recolección de miel (yacimiento, Barranco Gómez) con el calco del recolector de 
miel trepando por la escalera. Foto: Manuel Bea, Dídac Roman & Inés Domingo.
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LOS SUPERVIVIENTES
DE LA EDAD DEL HIELO

se refugiaron en España
Universidad de Alicante (UA)

Un equipo internacional de investigadores ha 
generado el mayor estudio de datos genómicos 
de los cazadores-recolectores de Europa. El es-
tudio ha sido liderado por las universidades de 
Tubinga (Alemania) y Pekín (China), y los pres-
tigiosos institutos de investigación alemanes, 
Senckenberg y el de Antropología Evolutiva Max 
Planck, en colaboración con más de un centenar 
de científicos de todo el mundo. El trabajo, en 
el que participa el investigador distinguido del 
Instituto Universitario de Investigación en Ar-
queología y Patrimonio Histórico (INAPH) de la 
Universidad de Alicante (UA), Javier Fernández, 
ha sido publicado en la revista científica Nature.

El equipo ha analizado los genomas de 356 caza-
dores-recolectores prehistóricos de diferentes 
culturas arqueológicas, incluyendo 116 nuevos 
individuos de 14 países europeos y de Asia cen-
tral. «Los datos obtenidos revelan la existencia 
de procesos de interacción entre diferentes po-
blaciones de cazadores-recolectores que habi-
taron Eurasia Occidental desde la última glacia-
ción», indica el investigador de la UA.

En concreto, la UA ha participado en este am-
bicioso estudio mediante el muestreo y análisis 
contextual de los restos humanos hallados en el 
yacimiento de Casa Corona de Villena en 2008. 
«Gracias a este estudio internacional, hemos 
podido extraer el ADN fósil sobre estos restos, 
algo especialmente difícil en estas latitudes, 
para entender mejor su posición respecto a las 
dinámicas de población que se observan en el 
resto de la Península Ibérica y el continente eu-
roasiático», concluye el investigador del INAPH.

Los humanos modernos se extiendieron por la 
zona de Eurasia hace alrededor de 45.000 años: 
anteriormente, ya se había demostrado que 
los primeros humanos modernos que llega-
ron a Europa no contribuyeron genéticamente 
con las poblaciones posteriores. Este estudio 
se centra en los grupos humanos que vivieron 
entre 35.000 y 5.000 años y que son los ances-
tros, al menos parcialmente, de los habitantes 
de Eurasia occidental a día de hoy, incluyendo, 
por primera vez, genomas de individuos que 
vivieron durante el Último Máximo Glacial, el 
periodo más frío de la conocida Edad de Hielo, 
hace unos 25.000 años.

¿Refugio climático o callejón sin salida?

Sorprendentemente, el equipo de investi-
gadores ha descubierto que las poblaciones 
asociadas con la cultura Gravetiense, la cual se 
diseminó por el continente europeo entre hace 
32.000 y 24.000 años, no estaban estrecha-
mente relacionadas entre sí. Les unía la misma 
cultura arqueológica: usaban el mismo tipo de 
armas y producían un arte mueble similar. Sin 
embargo, genéticamente, las poblaciones del 
Suroeste de Europa (hoy en día Francia, España 
y Portugal), eran diferentes de las poblaciones 
contemporáneas de Europa central y Europa del 
sur (actualmente, República Checa e Italia).

Los cazadores-recolectores del sudoeste eu-
ropeo mostraron una continuidad genética du-
rante los últimos 20.000 años. Sus descendien-
tes, asociados ahora con las culturas Solutrense 
y Magdaleniense, permanecieron en esta región 
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Reconstrucción de un cazador-recolector asociado a la cultura Gravettiense (hace 32.000-24.000 años), 
inspirada en los hallazgos arqueológicos del yacimiento de Arene Candide (Italia). Foto: Tom Bjoerklund.

de Europa durante el periodo más frío de la última 
Edad del Hielo (hace entre 25.000 y 19.000 años) para 
después desplazarse en dirección noreste hacia el resto 
de Europa. «Gracias a estos hallazgos, por primera vez, 
podemos respaldar directamente la hipótesis de que el 
suroeste de Europa ofreció condiciones climáticas más 
favorables durante la fase más fría de la Edad de Hielo y 
los grupos humanos encontraron refugio aquí», dice el 
primer autor del trabajo, Cosimo Posth, investigador de 
la Universidad de Tubinga. 

La península itálica también se había considerado pre-
viamente un refugio para los humanos durante la Edad 
de Hielo. Sin embargo, este equipo de investigadores no 
ha encontrado evidencias de ello, sino más bien todo 

lo contrario: los cazadores recolectores de poblaciones 
asociadas a la cultura Gravetiense que habitaban el cen-
tro y el sur de Europa ya no son detectadas después del 
último Máximo Glacial. Al contrario, un nuevo grupo 
con diferente ascendencia genética pasó a habitar estas 
áreas. «Encontramos que los individuos asociados a la 
cultura que se sucedió en el tiempo, la Epigravetiense, 
son genéticamente distintos a sus predecesores», apun-
ta la coautora de la Universidad de Pekín, He Yu.

Presuntamente, este nuevo grupo procedería de los Bal-
canes y llegaría primero al Norte de Italia durante el mo-
mento del máximo glacial, desde donde se diseminó en 
dirección Sur, hasta Sicilia.
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Un nuevo artículo científico liderado por la Universi-
dad de Alicante (UA), publicado en la prestigiosa revista 
científica Catena, muestra la existencia de un campo de 
dunas en Villena datado a finales de la Edad del Hielo. El 
trabajo presenta una detallada cartografía de un campo 
de dunas con 45 depósitos de arenas que se extienden a 
lo largo de 7 kilómetros entre los municipios de Villena 
y Caudete.

«Algunos estudios realizados entre los años 70 y 90 habían 
identificado algunas formaciones dunares en esta zona, 

pero no contábamos con una cartografía detallada, por 
lo que desconocíamos las secuencias estratigráficas de 
estos depósitos, así como su edad de formación», apunta 
el coordinador del trabajo, Javier Fernández-López, in-
vestigador distinguido del programa Gen-T, adscrito al 
Instituto de Investigación en Arqueología y Patrimonio 
Histórico (INAPH) de la UA.

«El campo de dunas de Villena presenta yacimientos 
arqueológicos de gran importancia como Casa Corona 
y Casa de Lara, cuyas ocupaciones prehistóricas se ex-

DESCUBREN UN CAMPO DE DUNAS DE
LA EDAD DEL HIELO EN VILLENA

Modelo de elevación digital del terreno en el que se observa la forma de 
una de las dunas estudiadas (en color verde).
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tienden desde el Mesolítico hasta el final del Calcolítico, 
o el yacimiento de Casas del Campo, ocupado en época 
romana y medieval», detalla el investigador de la UA, a lo 
que añade que «el primero de ellos, Casa Corona, fue ex-
cavado durante el proyecto de investigación PALEODEM, 
que dio lugar a este trabajo. El artículo que publicamos 
proporciona un marco geomorfológico y estratigráfico 
para entender cómo se formaron estos yacimientos y en 
qué condiciones ambientales lo hicieron».

En concreto, han sido datadas mediante el método de 

Luminiscencia Óptica Estimulada tres dunas diferentes, 
que arrojan una antigüedad de entre hace 15.000 y 16.300 
años, durante uno de los episodios más fríos y áridos de 
la última glaciación. Las fechas obtenidas sitúan la for-
mación del campo de dunas de Villena dentro del episo-
dio frío árido conocido como Estadial Heinrich 1. 

Estas fechas son completamente novedosas si se com-
paran con otros sistemas dunares continentales conoci-
dos en la cuenca del Río Duero, que son posteriores, o en 
Castilla-La Mancha, que son más antiguos. 

«Este es, sin duda, uno de los aspectos más novedo-
sos del trabajo, ya que presenta gran importancia para 
conocer la evolución de las condiciones climáticas en la 
región mediterránea peninsular durante la última gla-
ciación», indica Javier Fernández-López. El análisis mi-
croscópico de las arenas ha permitido concluir que las 
dunas se formaron a partir de la erosión por la acción 
del viento, fenómeno conocido como deflación de de-
pósitos de arenas y de suelos próximos. 

Además, el equipo de trabajo ha analizado secuencias 
de paleosuelos, es decir, suelos enterrados, que indi-
can fases de estabilización ambiental que favorecieron 
el desarrollo de la agricultura por las comunidades pre-
históricas asentadas en la zona durante el Neolítico Final 
y el Calcolítico (hace entre 4.200 y 5.500 años), así como 
durante la época Emiral (siglos VIII y IX d.C.). Asimismo, 
en uno de los depósitos se ha identificado, por primera 
vez, un suelo formado hace unos 390 años, durante la 
pequeña Edad del Hielo, cuyos sedimentos presentan 
rasgos periglaciares.

El estudio pone de relieve el gran interés científico que 
presentan las secuencias formadas por dunas y paleos-
uelos como parte de la historia geológica más reciente 
de Europa. «La presencia de varios yacimientos arque-
ológicos en el campo de dunas de Villena, que se extien-
den desde el Mesolítico hasta época medieval, hacen de 
este espacio un lugar privilegiado para entender las in-
teracciones entre los grupos humanos y el clima durante 
el pasado», destaca Javier Fernández-López.

La investigación, coordinada por el investigador de la 
UA, ha contado con un equipo interdisciplinar de in-
vestigadores formado por Ana Polo-Díaz, de la Univer-
sidad del País Vasco, Rosa María Poch, de la Universitat 
de Lleida, y Carlos Ferrer, del Museo de Prehistoria de 
Valencia.

Los resultados de este trabajo de investigación, que 
integran estudios geomorfológicos, estratigráficos, 
cronométricos, edafológicos y micromorfológicos, for-
man parte del proyecto de investigación PALEODEM, fi-
nanciado por el Consejo Europeo de Investigación, más 
conocido como ERC.
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HOGARES DEL MESOLÍTICO
en el yacimiento del Arenal de la Virgen de Villena
Un estudio sobre los sedimentos arqueológicos del Arenal de la Virgen, un yacimiento al aire libre situado en un 
sistema dunar junto a la Laguna de Villena (Alicante), revela la existencia de campamentos con hogares durante 
el Mesolítico. El objetivo de este trabajo, publicado en Archaeological and Anthropological Sciences, es aclarar el 
origen antrópico producido o modificado por la actividad humana de un tipo de evidencia arqueológica común, 
pero poco estudiada en yacimientos mesolíticos de principios del Holoceno localizada en contextos dunares 
semiáridos de Europa: los conocidos como hogares en fosa o hearth-pits.

«En la península ibérica, es la primera vez que se estudia este tipo de estructuras de manera detallada aplican-
do una metodología sistemática con el fin de determinar su formación, comprender mejor su función especí-
fica y evaluar las alteraciones sufridas tras la ocupación y el abandono del yacimiento», señala Ana Polo-Díaz, 
investigadora del Departamento de Geografía, Prehistoria y Arqueología de la Universidad del País Vasco (UPV/
EHU), miembro del Grupo de Investigación en Prehistoria (Gizapre). Como novedad, para llevar a cabo este 
trabajo, los investigadores han aplicado una novedosa metodología de arqueología científica interdisciplinar 
que integra el análisis estratigráfico y textural, la química del suelo, la micromorfología, la petrografía, la lumi-
niscencia ópticamente estimulada (OSL) y la termoluminiscencia (TL).

El equipo de trabajo ha estado integrado, además de Ana Polo-Díaz, por el investigador de la Universidad de 
Alicante (UA) y de la Universidad de Aarhus (Dinamarca), José Ramón Rabuñal; el investigador de la Universi-
dad de Rennes (Francia), Guilaume Guerìn, y el investigador distinguido del Instituto Universitario de Investi-
gación en Arqueología y Patrimonio Histórico (INAPH) de la UA, Javier Fernández-López.
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Un artículo, publicado en Journal of Quaternary 
Science, pone de relieve el impacto negativo de la 
aridez durante el mesolítico en el sureste penin-
sular. La investigación se centra en el estudio de 
los campamentos asentados en el borde surocci-
dental de la antigua Laguna de Villena (Alicante) 
ocupado por grupos de cazadores-recolectores.

«Conocíamos la presencia de ocupaciones me-
solíticas en este yacimiento por excavaciones ar-
queológicas que efectuamos en los años 2006 y 
2007, sin embargo, los nuevos trabajos han am-
pliado considerablemente el área de excavación y 
han sacado a la luz restos de hogares y de cabañas», 
señala Javier Fernández-López, investigador dis-
tinguido del programa Gen-T, adscrito al Institu-
to Universitario de Investigación en Arqueología y 
Patrimonio Histórico (INAPH) de la Universidad de 
Alicante (UA). «Esto ha permitido estudiar en pro-
fundidad los artefactos líticos, así como los restos 
carbonizados de plantas y semillas que han sido 
objeto de análisis de carbono 14».

Los estudios de carbono 14 revelan la existencia de 
dos fases diferentes en las que este asentamiento 
fue ocupado por grupos de cazadores-recolecto-

res. La más antigua, con una edad comprendida 
entre 9300 y 9100 años, mientras que la más re-
ciente tiene una antigüedad de entre 8600 y 8250 
años. La investigación presenta también estudios 
cronológicos realizados sobre los sedimentos de la 
propia Laguna de Villena, con los que han estudia-
do la evolución de la vegetación del entorno y han 
podido reconstruir las condiciones hidrológicas. 
«Estos datos son clave para comprender las causas 
del final de las ocupaciones mesolíticas. Además, 
hemos podido identificar una relación entre el fi-
nal de la ocupación mesolítica en el yacimiento y 
el incremento de la aridez hace unos 8200 años, 
que debió afectar negativamente a la Laguna y a su 
ecosistema asociado», explica Fernández-López. 

Según el estudio publicado, durante este episodio 
árido, conocido como el «evento climático del 8.2 
ka», otros yacimientos mesolíticos de la provincia 
de Alicante y del sur de Valencia dejaron también 
de ser ocupados. «Este aspecto sugiere un impacto 
de mayor alcance de la aridez sobre las formas de 
ocupación del territorio y sobre la demografía de 
las últimas poblaciones mesolíticas que ocuparon 
esta zona de la península ibérica», concluye el in-
vestigador de la UA.

EL IMPACTO DE LA ARIDEZ
en las comunidades prehistóricas
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NUEVA TÉCNICA PARA
TRABAJAR LA PIEDRA

en un yacimiento neandertal de Aspe
Universitat de València (UV) y Universidad de Alicante (UA)

Personal investigador de las universidades de 
València y de Alicante ha documentado en Los 
Aljezares (Aspe, Alicante) la talla bipolar sobre 
yunque, una forma de cortar la piedra conoci-
da en muy pocos yacimientos neandertales de 
la península ibérica, y la primera vez que se 
encuentra en tierras valencianas en un campa-
mento abierto al aire libre. El trabajo, publicado 
en Lithic Technology, se ha desarrollado combi-
nando el estudio de los restos arqueológicos y 
un programa de arqueología experimental en 
este asentamiento de hace 120.000 años.

La talla bipolar sobre yunque en materiales líti-
cos es el conjunto de procesos que consisten 
en colocar una pieza entre un percutor móvil 
y una superficie, a menudo plana, sobre la cual 
se apoya. Dentro de esta dinámica, se pueden 
establecer diferencias en función de los objeti-
vos que motivan su desarrollo: explotación de 
volúmenes, uso y retoque o el adelgazamiento 
de los bordes de la pieza. El reconocimiento de 
esta técnica, en diferentes partes del mundo y 
en diferentes contextos, la ha llevado a ser con-
siderada como una nueva herramienta de estu-
dio.

Margarita Vadillo y Aleix Eixea, investigadora y 
profesor del Departamento de Prehistoria, Ar-
queología e Historia Antigua de la UV son los 
primeros firmantes del trabajo, el cual, desta-
can, «permite acercarnos a aspectos que no 

aparecen en el registro arqueológico, como los 
gestos, posturas e intenciones de los grupos 
humanos que trabajaron la piedra y nos ayuda a 
caracterizar mejor las sociedades neandertales 
desde un punto de vista cultural».

Además, la originalidad del trabajo está en el 
reconocimiento de esta técnica de talla en con-
textos neandertales y en documentar cómo se 
relaciona la calidad de la materia prima y sus 
rasgos morfológicos con la elección de esta ac-
ción.

La experimentación realizada sobre materiales 
similares a los encontrados en el yacimiento 
permitió comprobar que la forma más utilizada 
fue golpear con un percutor de piedra sobre el 
sílex, el cual está, a su vez, apoyado en una su-
perficie a modo de yunque. Una técnica sencilla 
que se podía desarrollar por personas inexper-
tas y con poca cantidad de sílex.

Otra de las novedades del estudio es que Los Al-
jezares es uno de los pocos ejemplos neander-
tales de campamentos al aire libre conocidos 
en la península ibérica durante el Paleolítico 
medio, puesto que la mayor parte de las excava-
ciones arqueológicas europeas de este periodo 
los últimos 150 años se han desarrollado en cue-
vas. Los Aljezares, en este sentido, es el único 
asentamiento valenciano al aire libre encontra-
do en su posición original del periodo y, en él, 
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se han documentado dos niveles arqueológicos ricos en 
materiales líticos, faunísticos y arqueobotánicos, bien 
fechados temporalmente.

La línea de investigación de Margarita Vadillo es la apli-
cación de la tecnología lítica y la traceología lítica (esta 
segunda consiste en el análisis de uso por el desgaste 
de herramientas en arqueología examinando sus su-
perficies y bordes de trabajo) en los grupos paleolíticos 
del Mediterráneo occidental. Aleix Eixea, profesor en la 
UV, centra su investigación en la tecnología lítica del Pa-
leolítico medio y superior a través de la caracterización 
de las materias primas y del análisis microespacial en el 
contexto ibérico mediterráneo.

Esta investigación forma parte del proyecto concedido 
por la Generalitat Valenciana, Caracterización tecnológica 
y funcional de los elementos líticos apuntados durante el 
Paleolítico medio en la región central de la mediterránea 
ibérica (GV/2021/054), y del Ministerio de Ciencia e inno-
vación, Estrategias de ocupación y gestión del territorio de 
las poblaciones neandertales en la zona central de la medi-
terránea ibérica (MCIN/AEI/PID2021-122308NA-I00). 

La acción está autorizada por la Dirección General de 
Patrimonio de la Generalitat Valenciana y es parte de 
las actividades de la asociación Cinco Ojos Observatorio 
de Patrimonio, en colaboración con el Ayuntamiento de 
Aspe.

Detalle del proceso experimental replicando elmodo del trabajo de la piedra 
documentado en el yacimiento de Los Aljezares.
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HALLAN PRUEBAS DE TERREMOTOS
en la antigua ciudad romana de Amiternum
Un equipo científico multidisciplinar, coordinado por 
el catedrático de Historia Antigua de la Universidad de 
Alicante (UA), Jaime Molina, ha llevado a cabo un am-
bicioso proyecto arqueológico en la ciudad antigua de 
Amiternum (L’Aquila, Italia) para hallar evidencias de 
terremotos históricos. Las excavaciones han dado como 
resultado la detección de fisuras, grietas, derrumbes y 
desplazamientos de materiales en las construcciones, 
que están pendientes de datación. En el proyecto, han 
participado, además, investigadores de las universi-
dades de Cádiz, Almería, Barcelona y la Università degli 
Studi dell'Aquila.

El grupo de la UA está compuesto por arqueólogos, ar-
quitectos, ingenieros, restauradores y estudiantes de 
la universidad, y su objetivo es recrear la historia de la 
ciudad a través de la secuencia arqueológica y el estu-
dio de las huellas que los terremotos dejaron en las con-
strucciones antiguas y las recreaciones 3D de edificios 
romanos.

Actualmente, los restos de la ciudad romana fundada en 
el siglo III a.C. se encuentran bajo campos de cultivo de 
los que todavía emergen los imponentes restos del an-

fiteatro y el teatro. En la Edad Media, se produjo el de-
finitivo abandono y el traslado de la población a la actual 
ciudad de L’Aquila, debido a las destrucciones produci-
das por la endémica actividad sísmica de la zona, espe-
cialmente por el terremoto de mediados del siglo IV d.C. 
«Esta es la clave de este proyecto que centra su atención 
en una de las zonas de mayor sismicidad de Europa, con 
el objetivo de analizar sus efectos sobre el urbanismo, 
las técnicas constructivas y el registro de material ro-
mano», afirma Molina.

Este proyecto se ha realizado con la financiación del 
Ministerio de Cultura y Deporte y ha centrado su área 
de estudio en la antigua ciudad romana de Amiternum, 
situada a 90 km al noreste de Roma y a 9 km de L’Aquila, 
en la región italiana de Los Abruzos. 

Se trata de un área de elevada peligrosidad sísmica 
debido a la presencia de un gran número de fallas sis-
mogénicas capaces de generar eventos sísmicos que 
pueden alcanzar una magnitud Mw: 7,0. La energía de 
estos terremotos, junto con su superficialidad, hace que 
los efectos puedan ser catastróficos, como ocurrió en 
2009.



PROCESAN SEDIMENTOS
en los yacimientos neandertales de El Salt y Abric del Pastor
Un equipo de la Universitat de València (UV) ha proce-
sado media tonelada de sedimento, la mayor cantidad 
hasta la fecha, en los yacimientos neandertales de El Salt 
y Abric del Pastor, ubicados en Alcoi. En las tareas de ex-
cavación, han continuado apareciendo numerosas evi-
dencias de ocupaciones neandertales y de uso del fuego.

La investigadora Ana Fagoaga, del Grupo de Investi-
gación Paleontología de Vertebrados Cenozoicos del 
Departamento de Botánica y Geología de la UV, junto 
con otros miembros del grupo, como el investigador Ra-
fael Marquina y el profesor Francisco Javier Ruiz, junto 
a estudiantes de último curso de los grados de Biología 
y Ciencias Ambientales, han desarrollado labores clave 
para la comprensión del proceso de extinción de los 
grupos neandertales.

Las investigaciones están dirigidas desde la Universi-
dad de La Laguna por Carolina Mallol y Cristo Manuel 
Hernández, y se realizan conjuntamente con investi-
gadores de otras instituciones (Universidad de Alicante, 
Universidad de Burgos y el Muséum National d’Histoire 
Naturelle). Forman parte del proyecto del Ministerio de 
Ciencia e Innovación Climate-human interactions in cen-
tral Mediterranean Iberia during MIS 4 (IBEMIS4), en el 
que, además de estas instituciones, colaboran la Con-

selleria de Educación, Investigación, Cultura y Deportes 
de la Generalitat, el Ayuntamiento de Alcoi y el Museo 
Arqueológico Camil Visedo de Alcoi. 

El equipo de la UV lleva más de una década encargán-
dose de la recuperación y el estudio de los vertebrados 
de pequeño tamaño de estos dos yacimientos. Durante 
la campaña de 2023, continúan apareciendo numero-
sas evidencias de uso del fuego y restos de ocupaciones 
neandertales, aunque su distribución en la Unidad Es-
tratigráfica XI muestra un patrón espacial distinto. 
También difiere el sedimento donde están contenidos 
los restos, lo que posiblemente represente condiciones 
climáticas diferentes. 

Los miembros de la UV se han responsabilizado del es-
tudio de la evolución climática en el registro sedimen-
tario del yacimiento, a partir del análisis de las faunas 
fósiles de microvertebrados allí registradas. Los restos 
fósiles se extraen mediante la aplicación de la técnica de 
flotación, que es un procedimiento ampliamente em-
pleado en los yacimientos arqueológicos para la sepa-
ración de la materia orgánica de la inorgánica de acuer-
do a sus densidades. Ello permite la recuperación tanto 
de los restos de carbones y semillas como de los restos 
de microvertebrados contenidos en el sedimento.
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ITINERARIO HISTÓRICO
de más de dos milenios de antigüedad
Los trabajos desarrollados en el marco del proyecto UJI-Encultura. Delimitación y estudio de la cañada real 
de Aragón: un itinerario histórico de penetración y vertebración de las tierras de Penyagolosa, desarrollado por 
el arqueólogo Pablo Medina y dirigido por el profesor de la Universitat Jaume I de Castelló (UJI), Miguel Ángel 
Moliner, han identificado el recorrido de un itinerario histórico que conectaba la costa mediterránea con las 
tierras de Aragón. El tramo estudiado transcurre entre el Coll de la Bassa (Atzeneta del Maestrat) y el puente 
romano (Vistabella del Maestrat), con una longitud total de 27.714 km. Los extremos de este camino se ubicaban 
en los sitios ibéricos de Torre la Sal, en el Prat de Cabanes, y el Mas de Simón, en Mosqueruela. Pero, además, 
durante su recorrido atravesaba otros sitios arqueológicos tan emblemáticos como la vía Augusta, justo por el 
arco romano de Cabanes.

El tramo que transcurre por los términos municipales de Atzeneta y Vistabella tiene una orientación oeste y 
noroeste, y, en gran parte, estaba acondicionado para el tráfico de personas y de carruajes. Esto quiere decir 
que esta infraestructura viaria supuso un gran trabajo de ingeniería para poder superar las pendientes y los 
barrancos de una zona abrupta de montaña, superando un desnivel de más de 1000 m. El itinerario fue utiliza-
do por los íberos, y luego por los romanos, para transitar y establecer un comercio entre la costa mediterránea 
y las tierras del actual Aragón. Se continuó utilizando en los siglos siguientes, y se intensificó su uso con la 
llegada del mundo andalusí. Posteriormente, la conquista cristiana y el desarrollo de la ganadería ovina en la 
zona lo transformó nuevamente, lo modificó en parte y lo adaptó como vía pecuaria. Finalmente, este corredor 
siguió siendo utilizado hasta mediados del siglo XX, cuando se construyó la actual carretera CV-170 que trans-
curre paralela al antiguo trazado.
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Cuando Ignacio Martín, logró introducir la cabeza 
tras meses de excavación y enfocar con una linter-
na para comprobar qué había tras aquellos rocas 
situadas en el interior de la cueva del Arco, en la 
localidad de Cieza, comprobó que sus sospechas 
y las de su equipo eran ciertas: que tras ellas se 
encontraba una cavidad de extensión indetermi-
nada, pero que, en cualquier caso no superaría una 
veintena de metros; sin embargo, esa extensión ya 
se ha multiplicado por cien.

Las labores de excavación dirigidas por Ignacio 
Martín, de la Universidad de Murcia (UMU), y por 
Dídac Román, de la Universitat Jaume I de Castelló 
(UJI), junto a un grupo de espeleólogos del Grupo 
Geca de Cieza, la sitúan, sin apenas explorar toda 
su extensión, en una de las cinco cavidades de 
mayor longitud de la Región de Murcia de más de 
1500 metros. El profesor Martín destaca que esta 
cavidad descubierta «abre una nueva puerta a la 
prehistoria».

«El descubrimiento era totalmente espectacular, 
pero aquello no constituía lo más impresionante 
de aquella cavidad, que aún depararía -y probable-
mente seguirá haciéndolo- numerosas sorpresas, 
tantas que aún hoy constituye un lugar que pro-

porcionará, sin duda, importantísimos hallazgos», 
añade Martín.

La cueva del Arco es un conjunto de cavidades 
concentradas en un gran arco de roca natural en 
el Cañón de Almadenes, situado en la localidad de 
Cieza. Desde 2015, se ha confirmado la existencia 
de ocupaciones pertenecientes al Neolítico antiguo 
(7000 años), Solutrense (21.000 años), Gravetiense 
(30.000) y Musteriense (50.000), constituyendo 
uno de los escasos yacimientos del Mediterráneo 
peninsular en los que se puede documentar la 
transición entre los neandertales y los humanos 
modernos. 

Para el profesor Martín, no hay duda de que «se 
trata de una cavidad con un gran interés geológi-
co y arqueológico, tanto por las formaciones como 
por la perfecta conservación de todo lo que con-
tiene, que se ha mantenido gracias al estricto pro-
tocolo que hemos seguido en su exploración». 

Para ello, «es preciso impedir las visitas hasta que 
todos los estudios científicos estén finalizados. 
Hay que tener en cuenta que tenemos entre las 
manos un tesoro natural intacto, y así es como de-
bería seguir estando», concluye.

LA CUEVA DEL ARCO DE CIEZA
abre una nueva puerta a la prehistoria
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Investigadores de las universidades de Alicante (UA) 
y Zaragoza (Unizar) han publicado un artículo sobre 
el descubrimiento de un gran santuario paleolítico, el 
más importante del litoral mediterráneo oriental de la 
península ibérica hasta la actualidad, en la Cova de les 
Dones o Cueva Dones, localizada en el municipio valen-
ciando de Millares.

La Cueva Dones es un lugar muy conocido en la zona, 
habitualmente frecuentado por espeleólogos y excur-

sionistas, y del que se tienen noticias de visitantes desde 
el siglo XVIII. 

Sin embargo, la existencia de pinturas paleolíticas en la 
cavidad era desconocida hasta su descubrimiento, en 
2021, por parte de los investigadores Aitor Ruiz-Redon-
do (Unizar), Virginia Barciela (UA) y Ximo Martorell (UA), 
arqueólogos y especialistas en Arte Prehistórico. Entre 
los tres, han descubierto más de una treintena de nuevos 
conjuntos de arte rupestre en las dos últimas décadas en 

DESCUBREN EL MAYOR CONJUNTO DE ARTE
PALEOLÍTICO DEL LITORAL MEDITERRÁNEO
ORIENTAL DE LA PENÍNSULA IBÉRICA

Los investigadores Virginia Barciela, de la UA, y Aitor Ruiz-Redondo, de 
Unizar, examinando un panel con motivos rupestres.
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distintas regiones europeas.

En Cueva Dones, se han documentado, hasta el momen-
to, más de un centenar de unidades gráficas (motivos 
rupestres), realizadas mediante pintura, grabado simple 
y raspado. Esto convierte al yacimiento, por número de 
motivos y variedad de técnicas, en el conjunto paleolíti-
co más importante del litoral Mediterráneo oriental de 
la península ibérica. De hecho, se trata probablemente 
de la cueva con arte paleolítico con mayor número de 

motivos descubierta en Europa desde Atxurra (Bizkaia), 
en 2015.

A diferencia de esta última, que se ubica en la región 
cantábrica (uno de los lugares con mayor densidad de 
conjuntos paleolíticos del mundo), Cueva Dones se lo-
caliza en una zona donde tradicionalmente no abun-
dan este tipo de yacimientos. En casi 150 años desde el 
descubrimiento del arte rupestre paleolítico (Altamira, 
en 1879), no se había encontrado un enclave de esta im-
portancia en los territorios combinados de Cataluña, 
Comunitat Valenciana y Murcia. La escasez de estos 
grandes conjuntos resultaba paradójica considerando 
la existencia de la Cueva del Parpalló, en Valencia, que 
posee la mayor colección del mundo de plaquetas con 
decoración paleolítica.

El estudio, publicado en el Project Gallery de la revista 
británica Antiquity, consiste en un análisis preliminar 
de las características y relevancia del yacimiento, en el 
contexto del arte paleolítico europeo. Este incluye, al 
menos, 19 representaciones animales confirmadas (cier-
vas, caballos, uros y un ciervo) y destaca, además de por 
su número de motivos y localización geográfica, por una 
peculiaridad técnica: la mayoría de las pinturas se han 
realizado con arcilla. Si bien esta técnica es conocida en 
el arte paleolítico, los ejemplos de su utilización son es-
casos en el cómputo global, mientras que en Cueva Do-
nes se trata de la técnica mayoritaria. 

A pesar de la sencillez de realización, la antigüedad de 
estas «pinturas de arcilla» está avalada, además de por 
su «estilo» (que incluye claras convenciones paleolíti-
cas), por la presencia de gruesas costras de estalagmi-
tas que cubren varias de ellas. Combinando el análisis 
de distintas evidencias indirectas, los autores estiman 
que el conjunto podría tener una antigüedad mínima de 
unos 24.000 años. 

El proyecto está liderado por los autores de la publi-
cación: Aitor Ruiz-Redondo, profesor de Prehistoria de 
Unizar, investigador del Instituto Universitario de In-
vestigación en Ciencias Ambientales de Aragón (IUCA) 
e investigador asociado de las universidades de Burdeos 
(Francia) y Southampton (Reino Unido); Virginia Barcie-
la, profesora de Prehistoria de la UA e investigadora del 
Instituto Universitario de Investigación en Arqueología 
y Patrimonio Histórico (INAPH); y Ximo Martorell, ar-
queólogo profesional y colaborador honorífico del Área 
de Prehistoria de la UA.

En la cavidad, de casi 500 metros de longitud, aún quedan 
muchas zonas por prospectar y paneles que documentar 
con exhaustividad, por lo que se prevé el descubrimien-
to de nuevos motivos en los próximos años por parte del 
equipo multidisciplinar que lleva a cabo la investigación.
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LOS SAMBAQUI,
COMUNIDAD PREHISTÓRICA

que muestra su diversidad genética
Universitat de València (UV)

Un equipo internacional liderado por la Univer-
sidad de Tübingen y la Universidad Brasileña de 
São Paulo, con el investigador CIDEGENT, Do-
mingo C. Salazar, de la UV, ha compilado el con-
junto de datos genómicos más grande de Brasil 
para demostrar que las comunidades sambaqui 
en las costas sur y sureste no representaban una 
población genéticamente homogénea. El estu-
dio, publicado en la revista Nature Ecology and 
Evolution, lo atribuye a diferentes trayectorias 
demográficas, posiblemente debido a contactos 
regionales con grupos del interior.

Los sambaquis, también conocidos como 
«montículos de conchas», se establecieron 
hace de unos 8000 a 1000 años, a lo largo de 
un tramo de más de 3000 kilómetros en la cos-
ta este de América del Sur. Según los registros 
arqueológicos, los constructores de sambaquis 
compartían claras similitudes culturales. Sin 
embargo, contrariamente a lo que se esperaba, 
estos grupos de personas poseen diferencias 
genéticas significativas.

Se pueden encontrar montículos de varios cien-
tos de metros de largo y, ocasionalmente, de más 
de treinta metros de altura en la costa atlántica 
de Brasil. Estas reliquias culturales, conocidas 
como sambaquis, se construyeron durante un 
período de 7000 años. Consisten principal-
mente en conchas y otros residuos diarios que se 
fosilizaron con el tiempo. Los sambaquis fueron 
utilizados por las antiguas poblaciones indíge-
nas como vivienda, cementerio y demarcación 
territorial. Se encuentran entre los fenómenos 
arqueológicos más fascinantes de la América 

del Sur precolonial. Los sambaquis siempre se 
construyeron de manera similar durante un 
largo período de tiempo en un área amplia y las 
comunidades asociadas compartían similitudes 
culturales. «Para aclarar aún más la historia de 
la población de las sociedades indígenas en la 
costa este de América del Sur, hemos generado 
datos del genoma completo de 34 individuos de 
cuatro regiones diferentes de Brasil, que tenían 
hasta 10.000 años de antigüedad. Estos incluyen 
datos genómicos de Luzio, un esqueleto encon-
trado en un río sambaqui llamado Capelinha. Se 
considera la evidencia más antigua de presencia 
humana en el sureste de Brasil», explica el autor 
principal, el paleontropólogo André Strauss, del 
Museo de Arqueología y Etnología de la Univer-
sidad de São Paulo.

En su estudio, los investigadores muestran que 
los primeros cazadores-recolectores del Holo-
ceno son genéticamente distintos entre sí y de 
las poblaciones posteriores en el este de Améri-
ca del Sur. Esto sugiere que no hubo relaciones 
directas con los grupos costeros posteriores. 
Los análisis del equipo también muestran que 
los grupos contemporáneos de sambaquis de la 
costa sureste de Brasil, por un lado, y de la costa 
sur de Brasil, por el otro, eran genéticamente 
heterogéneos.

Según el estudio, la intensificación de los con-
tactos entre las poblaciones del interior y la 
costa hace unos 2200 años estuvo acompañada 
de una marcada disminución en la construcción 
de montículos de conchas. Durante el mismo 
período, se produjeron importantes cambios 
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El investigador CIDEGENT, Domingo C. Salazar, de la UV.

ambientales. El análisis de isótopos de estroncio tam-
bién ha demostrado que es precisamente en ese mo-
mento cuando aparecen, en el registro arqueológico, 
individuos no locales.

Las proporciones isotópicas del elemento estroncio se 
fijan en el esmalte de los dientes cuando se forma du-
rante la infancia, lo que representa los valores del área 
geológica subyacente donde el individuo vivió durante la 
misma, y estos se pueden comparar con los valores es-
perados del área donde fue posteriormente enterrado, 
pudiéndose evidenciar si el individuo pasó la infancia en 
la misma zona o no. 

«Es interesante ver que la presencia clara de al menos un 
individuo femenino no local, después de los 2000 años 
AP, coincide con cambios en los patrones de residencia 
posmatrimoniales y con cambios en la dieta revelados 
por análisis de isótopos estables de carbono y nitrógeno. 
Bien podría significar que una vez que se desarrolló un 
mayor grado de movilidad humana en la región, la influ-
encia de los recién llegados contribuyó a reducir la pres-
encia de los elementos tradicionales de esta cultura tan 
duradera», apunta el arqueólogo biomolecular, Domin-
go C. Salazar. Los investigadores creen que todas estas 
influencias pueden haber llevado en última instancia al 
final de la arquitectura de montículos de conchas.
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Un equipo de investigadoras de la Universidad de 
Granada (UGR), el Consorcio de la Ciudad Monumen-
tal Histórico-Artística y Arqueológica de Mérida, y la 
Universitat Politècnica de València (UPV), ha analizado 
restos de un monedero (bursa o taleguilla de monedas) 
de época romana, localizado durante las excavaciones 

realizadas en la Casa del Mitreo de Augusta Emerita, 
(Mérida).

Se trata del segundo hallazgo de una bursa de este tipo 
en toda la península ibérica, tras el ejemplar encontrado 
en Puente de Castro (León), y refleja, según las investi-

HALLAN RESTOS DE UN MONEDERO DE LINO 
DE ÉPOCA ROMANA EN LA CASA DEL MITREO 
DE AUGUSTA EMERITA (MÉRIDA)
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gadoras, que el tejido en la antigüedad romana iba más 
allá de la vestimenta o indumentaria. 

Esta investigación, cuyos resultados publica la revis-
ta Arqueología, presenta el análisis microscópico de un 
hallazgo excepcional: fragmentos de tejido adheridos a 5 
monedas de las 52 que formaban una ocultación monetal 
por parte de su propietario. Los restos fueron localiza-
dos en las últimas excavaciones en la zona del balneum 
(termas privadas), concretamente, en la estancia nº44, 
una habitación asociada al área de servicio y conectada 
con las termas de la domus del Mitreo. La cronología de 
las propias monedas y su contexto arqueológico permite 
datarlas a finales del siglo III d.C., sin superar ninguna 
moneda el 250 d.C. Esta cronología coincide perfecta-
mente con la fase de abandono de este lugar (finales del 
siglo III d.C. y principios IV d.C.), momento en el que 
un incendio, de improviso, afectó al edificio, probable-
mente también al balneum, perdiéndose así este depósi-
to de la memoria colectiva.

«En primer lugar, tras la recogida de los restos textiles 
en el lugar del hallazgo, procedimos a su limpieza, ya 
que eran visibles a simple vista», explica Leyre Morga-
do-Roncal, investigadora del departamento de Prehis-
toria y Arqueología de la UGR. «De ellos, examinamos 
dos fragmentos de la cara exterior de una moneda. Los 
trabajos comprendieron microscopía estereoscópica y 
óptica con luz polarizada y microscopía electrónica de 
barrido, ambos ejecutados por el equipo interdisciplinar 
de investigadoras del Departamento de Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales y del Instituto Uni-
versitario de Restauración del Patrimonio de la UPV. 
Pudimos determinar así que se trataba de un tejido de 
tafetán o entramado liso con torsión en S a partir de su 
confección y el grosor de sus hilos, respecto a la materia 
prima de la fibra se correspondía con lino», añade. 

Hecho con lino egipcio

La caracterización del hallazgo ha permitido interpre-
tar que estamos ante una bursa o taleguilla de monedas. 
Se trata de piezas textiles menores fruto del reciclaje de 
otras piezas, y que encuentran paralelos a lo largo del 
Imperio Romano. El análisis tecnológico apunta a un 
origen oriental o egipcio donde el cultivo de lino sobre-
salió, y se extendió desde el VI milenio a.C. Aun así, no 
soluciona su origen, ya que pudo haberse desarrollado 
en suelo hispano con hilo hecho en Oriente, lo que lleva 
a las autoras a valorar aspectos técnicos sobre estas pro-
ducciones en época antigua.

En cuanto a la iconografía, estas bursas han quedado 
bien representadas gracias a ser uno de los atributos del 
dios Hermes/Mercurio. En ese sentido, hay múltiples 
referencias en la iconografía romana, como la estatua 
de bronce de la colección Salamanca del Museo Arque-
ológico Nacional (MAN), donde queda muy clara la utili-
dad de estas piezas como contenedor de monedas. 

Detalle cenital (A) y frontal del conjunto de monedas
con los restos textiles (B-D).
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HALLAN UNA ESCULTURA
DE UNA NINFA ACUÁTICA

en el yacimiento de La Alcudia de Elche
Universidad de Alicante (UA)

Una escultura de una ninfa acuática sostenien-
do el cuerno de la abundancia es uno de los más 
importantes hallazgos de los investigadores de 
la UA fruto de las excavaciones realizadas en 
el yacimiento de La Alcudia (Elche, Alicante). 
Así lo ha desvelado Jaime Molina, catedrático 
de Historia Antigua y codirector del equipo del 
proyecto La Alcudia de Elche. Las Termas Orien-
tales y áreas circundantes (ASTERO), junto con 
los investigadores de la UA, Francisco Javier 
Muñoz y Juan Francisco Álvarez.

Esta escultura, la segunda que se encuentra en 
La Alcudia, está tallada en mármol y data del 
siglo II d.C., según señala Jaime Molina, quien 
explica que las ninfas, la figura representada, 
son espíritus o divinidades menores femeninas 
asociadas a la naturaleza (manantiales, arroyos, 
montes, mares o bosques). «En este caso, se tra-
taría de una náyade, una ninfa relacionada con 
una fuente de agua dulce, pozo, río o arroyo, 
que, en este caso, se tomaba como productora 
de bienestar y riqueza, dado que es portado-
ra del cuerno de la abundancia o cornucopia», 
explica el arqueólogo. La primera figura se en-
contró en el año 2017 dentro de la excavación 
Proyecto Domus – La Alcudia. Vivir en Ilici. Se 
trataba de una estatuilla que representaba una 
mujer desnuda con un manto sobre el hombro 
izquierdo, hecha en hueso.

A lo largo del proceso de excavación, se han 
recuperado otros materiales arqueológicos de 
gran interés. En concreto, se han hallado frag-
mentos de las pinturas de las paredes del con-
junto termal; objetos cotidianos, como agujas 

tanto para coser como de adorno personal para 
hacerse recogidos en el pelo; otros de carácter 
más lúdico, como un dado de hueso con el que 
se practicarían juegos de azar; y fragmentos 
cerámicos decorados, como un disco de lucerna 
(lámpara de aceite) con la imagen de un gladia-
dor con red y tridente.

El vicerrector de Investigación de la UA, Juan 
Mora, ha querido destacar la importante labor 
que realizan los investigadores en La Alcudia, 
así como el trabajo y la implicación de los es-
tudiantes que colaboran en las excavaciones. De 
hecho, ha sido el alumno Mario Bañón, el que ha 
encontrado la escultura. «Este descubrimiento 
nos demuestra lo mucho que queda por conocer 
en La Alcudia, si tenemos en cuenta que apenas 
el 10 % del yacimiento está excavado» asegura 
Mora, quien señala que «para poder abordarlos 
como nos gustaría, necesitamos más apoyo de 
parte de las instituciones y, de forma urgente, 
un plan especial que nos permita musealizar y 
poner en valor los importantes hallazgos en-
contrados para que la sociedad ilicitana, todos 
los alicantinos y el mundo, en general, conozcan 
este patrimonio».

La Colonia Iulia Ilici Augusta

En el  yacimiento de La Alcudia, se encuentran 
los restos arqueológicos de la Colonia Iulia Ilici 
Augusta, la ciudad más importante entre Car-
thago Nova (Cartagena) y Valentia (Valencia).  
Fundada en la segunda mitad del siglo I a.C., con 
el emperador Augusto se llevó a cabo el definiti-
vo reparto de tierras a colonos, militares licen-
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La ninfa está tallada en mármol y data del siglo II d.C.

ciados de las Guerras Cántabras. Sin embargo, a pesar 
de su indudable relevancia, la información disponible 
acerca de su ocupación en época romana es, a día de 
hoy, muy parcial. De hecho, los únicos espacios públicos 
conocidos se reducen a una serie de tramos de muralla, 
a la basílica de época bajoimperial y a dos complejos ter-
males. Uno de estos complejos, las Termas Orientales, es 
desde 2017 el objeto de estudio del proyecto Arqueología 
y Socialización del conocimiento en La Alcudia de Elche: 
las Termas Orientales y áreas circundantes (Patrimonio 
Virtual-ASTERO). Se trata de un edificio que fue par-
cialmente excavado entre los años 1998 y 2000, y que con 
las intervenciones recientes ha podido comprenderse 
en su conjunto. Las termas están compuesta de: sala fría 
(frigidarium) con una de las mayores piscinas (natatio) 
conservadas del Hispania; salas templada (tepidarium) y 
caliente (caldarium); sauna (laconicum) y vestuario (apo-
dyterium). Buena parte de los pavimentos de los baños 

estaban pavimentados con ricos mosaicos, actualmente 
en proceso de restauración.

Durante la campaña arqueológica de 2023, se ha actua-
do principalmente en la parte septentrional del edificio, 
una de las menos conocidas del mismo. Allí se ha iden-
tificado un espacio abierto que podría corresponder a 
una palestra, zona dedicada a la práctica de actividades 
deportivas al aire libre. En la misma manzana de las ter-
mas, aunque fuera de los baños, se ha descubierto un 
conjunto de balsas que podrían relacionarse con el la-
vado o el tinte de tejidos. Todos estos descubrimientos 
aportan nuevos datos que van desvelando la historia de 
la ciudad, como el hecho de que estos grandes baños 
públicos se construyeran a principios del siglo II d.C., 
una gran novedad que indica que en tiempos del em-
perador Adriano la ciudad estaba en pleno crecimiento 
demográfico.
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ELEMENTOS ANTISÍSMICOS
en la muralla ibérica del yacimiento de La Alcudia
En el yacimiento de La Alcudia de Elche, la campaña de 
excavaciones arqueológicas Damas y héroes. Tras la Ilici 
ibérica, que dirige Alberto Lorrio, catedrático de Prehis-
toria de la Universidad de Alicante (UA), y Héctor Uroz, 
profesor de la Universidad de Murcia (UMU), ha inter-
venido en el llamado Sector 11, lugar en el que se halló la 
Dama de Elche en 1897, con el objetivo de aportar infor-
mación sobre las fases ibéricas más antiguas.

Los trabajos se han centrado en la recuperación de la 
muralla, de la que ya se han excavado 28 metros lineales, 
y en la documentación de los espacios domésticos: ocho 
ambientes en total que pueden corresponder a cuatro o 
cinco casas, según explica Lorrio. El estudio de la mu-
ralla ha desvelado su construcción mediante cajones 
macizos, una técnica de origen oriental que, en La Al-

cudia, presenta la singularidad de utilizar diferentes 
materiales en cada uno de los tramos identificados. 

«Pensamos que la utilización de cajones distintos para 
construir la muralla tenía como objetivo darle mayor 
flexibilidad para soportar los movimientos sísmicos de 
la zona, lo que se evidencia especialmente por la uti-
lización de mampostería y diferentes técnicas de la lla-
mada arquitectura de tierra, como el adobe o el barro 
amasado», asegura el investigador, quien señala que 
esta forma de construir da mayor solidez «y eso impli-
ca su muy buena conservación». Asimismo, los trabajos 
realizados han desvelado que, en las viviendas, se pro-
dujeron, al menos, dos episodios de inundación, regis-
trándose en algunas de ellas niveles de incendio.



EL URBANISMO DEL SIGLO V
en La Alcudia, sale a la luz
«Por primera vez, podemos caminar en esta excavación 
por las calles romanas entre fachadas de casas del siglo 
V», explica Sonia Gutiérrez, catedrática de Arqueología 
de la Universidad de Alicante (UA) y codirectora del 
proyecto Domus-La Alcudia: vivir en Ilici, junto con Julia 
Sarabia, Victoria Amorós y Jesús Moratalla, todos ellos 
del área de Arqueología de la UA.

La dedicación de un equipo conformado por 15 personas 
(estudiantes de grado y posgrado, e investigadores) ha 
dado entre sus resultados el hallazgo del cruce de dos 
calles romanas, de un «cardo» y un «decumano», que 
eran los nombres que recibían las calles romanas. Los 
cardos son aquellas calles que tenían una orientación 
norte-sur, mientras que los decumanos iban de este a 
oeste. Pero, además, tal y como señala Gutiérrez, se han 
hallado otros elementos muy interesantes del vial ro-
mano, como una cañería romana de plomo y las cloacas, 
que ponen de manifiesto la importancia del urbanismo 
bajo imperial. La arquitectura del siglo V era de buena 
calidad, con sillería almohadillada y técnicas construc-
tivas muy características (opus africanum) que debieron 
contar con enlucidos decorados. 

Se ha podido constatar que sus fachadas se construyeron 
sobre muros anteriores, demostrando la gran persisten-

cia del trazado urbano. Además, los trabajos han apor-
tado nueva luz sobre la evolución de la ciudad en época 
visigoda con el descubrimiento de un pequeño lavadero 
y de nuevas estructuras de época islámica, que se docu-
mentaron por vez primera en La Alcudia en el marco del 
Proyecto Domus.

En el sector oriental de la excavación, donde se alcanza-
ron niveles prerromanos, se ha confirmado la existencia 
de una gran construcción del siglo III a.C., realizada con 
una peculiar técnica que intercala vigas de madera en el 
zócalo de piedra, para dar solidez y elasticidad al alza-
do de adobe de esta estructura posiblemente defensiva 
relacionada con el contexto de la primera Guerra Púni-
ca. Se han documentado también niveles domésticos de 
época ibérica que se extienden bajo ella.

«Todo ello nos permite comprender la transformación 
de La Alcudia en sus diferentes periodos. El objetivo de 
nuestro trabajo es trazar la secuencia diacrónica de las 
ciudades que hay en La Alcudia sin apriorismos», cuenta 
la investigadora. Una idea que también resalta Caroli-
na Doménech, directora científica del yacimiento: «En 
lugar de fijarnos en un punto concreto de la línea del 
tiempo, lo que hacemos con este proyecto es trazar toda 
la línea, en el proceso continuado de vida de la ciudad».
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El catedrático de Literatura medieval, Josep Lluís Martos.

DATAN LA PRIMERA OBRA POÉTICA EN CATALÁN 
DE LA IMPRENTA VALENCIANA



Josep Lluís Martos, catedrático de Filología Cata-
lana de la Universidad de Alicante (UA), ha descu-
bierto que la obra Salve Regina, de Pere Vilaspina, 
es un incunable. Hasta ahora, se consideraba que 
esta obra, que está conservada en la Biblioteca 
Histórica de la Universitat de València, había sido 
impresa después de 1501, pero el estudio realizado 
por el investigador, especialista en literatura cata-
lana del siglo XV, la ha situado en el periodo com-
prendido entre 1491 y 1495, lo que la convierte en 
la primera obra poética en catalán de la imprenta 
valenciana.

El resultado de la investigación de Martos se ha 
dado a conocer en el libro El primer cancionero 
impreso y un pliego poético incunable, de la edito-
rial Iberoamericana/Vervuert, en el que el inves-
tigador estudia dos auténticas joyas bibliográficas 
conservadas en la Biblioteca Histórica de la Uni-
versitat de València: un pliego poético incluido en 
el volumen conocido como El Natzaré, formado 
por diversas obras, entre ellas, Salve Regina, y el 
incunable Trobes en lahors de la Verge Maria, un 
cancionero publicado en Valencia, en 1474, con 
motivo de un certamen literario.

Para analizar estas dos obras, Martos ha aplicado 
las técnicas y conocimientos de las dos líneas de 
investigación en las que está especializado: por un 
lado, la filología material, el estudio de las obras 
literarias desde la perspectiva de cómo están re-
alizadas; y, por otra parte, la literatura perdida, la 
búsqueda de obras o de fragmentos de los que se 
tiene constancia, pero se desconoce su paradero. 
«Son disciplinas poco conocidas y desarrolladas 
en las universidades españoles», asegura el inves-
tigador de la UA, quien colabora estrechamente 
con otras instituciones europeas y es director del 
grupo de investigación CIM, dedicado a la poesía 
de cancionero y romancero.

Así, el análisis tipográfico de la obra de Pere Vi-
laespina, no solo ha dado como resultado una 
nueva datación, sino que, además, ha permitido 
ubicar su edición en el taller de Pedro Hagenbach 
y Leonardo Hutz. 

Por otro lado, Martos ha llegado a la conclusión de 
que a Trobes en lahors de la Verge Maria (1474) le fal-
ta la parte final a partir del estudio de la filigrana 
(marca de agua que identifica el origen del papel) y 
que, en ella, se encontraban poesías que formaban 
parte del certamen literario y el colofón del libro, 
la anotación con los datos de la publicación tales 
como nombre de la imprenta, nombre y domicilio 
del impresor, lugar, fecha, entre otros.
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El origen de las lenguas indoeuropeas es objeto de 
controversia desde hace más de 200 años. Dos teorías 
principales han dominado este debate: la hipótesis de 
la «estepa», que propone un origen en la estepa pónti-
co-caspiana hace unos 6000 años; y la hipótesis «ana-
tolia» o «agrícola», que sugiere un origen más antiguo 
vinculado a la agricultura temprana hace unos 9000 
años. Los análisis filogenéticos previos de las lenguas in-
doeuropeas han llegado a conclusiones contradictorias 
sobre la antigüedad de la familia, debido a los efectos 
combinados de las imprecisiones e incoherencias de los 
conjuntos de datos que utilizaban y a las limitaciones de 
la forma en que los métodos filogenéticos analizaban las 
lenguas antiguas.

Por ello, investigadores del Departamento de Evolución 
Lingüística y Cultural del Instituto Max Planck de Antro-
pología Evolutiva reunieron a un equipo internacional 
de más de 80 especialistas en lenguas, entre los que se 
encuentra el profesor Kim Schulte, del Departamento de 
Traducción y Comunicación de la Universitat Jaume I de 
Castelló (UJI), para construir un nuevo conjunto de da-

tos de vocabulario básico de 161 lenguas indoeuropeas, 
incluidas 52 lenguas antiguas o históricas. Este muestreo 
más completo y equilibrado, combinado con rigurosos 
protocolos de codificación de datos léxicos, ha rectifi-
cado los problemas de los conjuntos de datos utilizados 
por estudios anteriores.

Se calcula que el indoeuropeo tiene unos 8100 años de 
antigüedad

El equipo utilizó un análisis filogenético bayesiano de 
ascendencia reciente para comprobar si las lenguas es-
critas antiguas, como el latín clásico y el sánscrito védico, 
eran los antepasados directos de las lenguas románicas 
e índicas modernas, respectivamente. Russell Gray, jefe 
del Departamento de Evolución Lingüística y Cultural 
y autor principal del estudio, ha destacado el cuidado 
que habían puesto en garantizar la solidez de sus in-
ferencias. «Nuestra cronología es sólida en una amplia 
gama de modelos filogenéticos alternativos y análisis de 
sensibilidad», ha asegurado. Estos análisis estiman que 
la familia indoeuropea tiene unos 8100 años de anti-

LINGÜÍSTICA Y GENÉTICA SUGIEREN UNA
NUEVA HIPÓTESIS HÍBRIDA SOBRE EL
ORIGEN DE LAS LENGUAS INDOEUROPEAS
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güedad, con cinco ramas principales ya separadas hace 
unos 7000 años.

Estos resultados no son totalmente coherentes ni con 
la hipótesis de la estepa ni con la de la agricultura. El 
primer autor del estudio, Paul Heggarty, ha indicado que 
«datos recientes de ADN antiguo sugieren que la rama 
anatolia del indoeuropeo no surgió de la Estepa, sino de 
más al sur, en o cerca del arco norte del Creciente Fértil, 
como la fuente más temprana de la familia indoeuropea. 
La topología de nuestro árbol genealógico lingüístico y 
las fechas de división de nuestros linajes apuntan a otras 
ramas tempranas que también pueden haberse propa-
gado directamente desde allí, no a través de la Estepa», 
ha explicado. 

Nuevas ideas de la genética y la lingüística

Los autores del estudio han propuesto, por tanto, una 
nueva hipótesis híbrida para el origen de las lenguas in-
doeuropeas, con una patria última al sur del Cáucaso y 
una rama posterior hacia el norte, en la Estepa, como 

patria secundaria para algunas ramas del indoeuropeo 
que entraron en Europa con las expansiones posteriores 
asociadas a Yamnaya y Corded Ware. «El ADN antiguo y 
la filogenética lingüística se combinan para sugerir que 
la resolución del enigma indoeuropeo de 200 años de 
antigüedad reside en un híbrido de las hipótesis agrícola 
y esteparia», ha señalado Gray.

Wolfgang Haak, jefe de grupo del Departamento de Ar-
queogenética del Instituto Max Planck de Antropología 
Evolutiva, resume las implicaciones del nuevo estudio 
explicando que «aparte de una estimación temporal más 
precisa del árbol lingüístico general, la topología del ár-
bol y el orden de ramificación son fundamentales para la 
alineación con los acontecimientos arqueológicos clave 
y los patrones de ascendencia cambiantes observados 
en los datos del genoma humano antiguo. Se trata de un 
enorme paso adelante desde los escenarios anteriores, 
mutuamente excluyentes, hacia un modelo más plausi-
ble que integra hallazgos arqueológicos, antropológicos 
y genéticos».

La familia lingüística empezó a divergir hace unos 8100 años, a partir de una patria situada inmediatamente al sur del Cáucaso. Una migración llegó a 
la estepa póntico-caspiana y forestal hace unos 7000 años, y desde allí migraciones posteriores se extendieron a partes de Europa hace unos 5000 años.



IDENTIFICAN EL TERCER 
CUADRO PERDIDO

de la serie monomanías de Géricault
Universitat Jaume I de Castelló (UJI)

Javier S. Burgos, investigador distinguido de 
la Unidad Predepartamental de Medicina de la 
Universitat Jaume I de Castelló (UJI), ha descu-
bierto la tercera monomanía inédita del maestro 
del Romanticismo francés, Théodore Géricault, 
doscientos años después de ser pintada y que 
permanecía oculta. El científico ha publicado en 
la revista The Lancet Neurology una carta, en la 
sección Correspondence, donde explica cómo ha 
llegado hasta esta pintura que permite avanzar 
en la identificación de la serie completa después 
de las tres últimas identificaciones.

El retrato representa a un monomaníaco de los 
acontecimientos políticos, un tipo de enferme-
dad mental según los psiquiatras de la época. 
Conocido como Retrato de un hombre, llamado 
el vandeano, se encuentra expuesto en el Museo 
del Louvre, pero hasta ahora no se había rela-
cionado con las monomanías, una serie de diez 
retratos de la cual, hasta ahora, solo se conocían 
siete obras, las dos últimas identificadas por 
este mismo investigador.

El autor de La balsa de la Medusa, Théodore 
Géricault, pintó hacia 1823 una famosa serie de 
diez retratos de enfermos mentales que esta-
ban internos en psiquiátricos parisienses y que 
se conoce como Las monomanías. De estos diez 
retratos, hasta 2021 tan solo estaban localizados 
cinco, expuestos en museos de primer nivel del 
mundo, y que corresponden a las monomanías 

de la envidia, la ludopatía, la fijación obsesiva, la 
cleptomanía y el rapto de criaturas. El tesón y las 
investigaciones del profesor Burgos han añadi-
do dos nuevos títulos de la serie: la melancolía 
religiosa y la borrachera, y ahora un tercero.

Encargados por el psiquiatra Étienne-Jean 
Georget al pintor Géricault a principios del siglo 
XIX para inmortalizar las expresiones fisonómi-
cas de diez de sus pacientes, los retratos fueron 
adquiridos después de su muerte por dos de 
sus alumnos, conocidos solo como Lachèze y 
Maréchal, quienes las dividieron en dos juegos 
de cinco. Hasta el año pasado, solo se conocían 
las que habían sido propiedad de Lachèze. Las 
descripciones clínicas de las condiciones médi-
cas representadas en las pinturas fueron hechas 
por los alienistas de la época en sus tratados.

Los otros cinco retratos habían permanecido 
ocultos desde que se pintaron en el siglo XIX, 
aunque se supone que existían por una carta 
publicada en 1863 por un famoso marchante de 
arte que descubrió cinco de los cuadros en un 
ático en Baden-Baden. En enero de 2021, el in-
vestigador Javier S. Burgos reveló en la misma 
revista la localización del sexto de los retratos 
de las monomanías de Géricault, la melancolía 
religiosa, identificado en una colección privada 
italiana.

Un año después, el mismo investigador iden-
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tificó el séptimo de los retratos, la monomanía de la 
borrachera, en una pequeña galería de la ciudad de 
Versalles. Y ahora, el investigador que continúa con las 
pesquisas de las dos obras que faltan, revela la existen-
cia de la octava monomanía, la de los acontecimientos 
políticos.

Javier S. Burgos es licenciado en Ciencias Biológicas (es-
pecialidad Bioquímica) por la Universitat de València y 
doctor en Ciencias (especialidad Biología Molecular) por 
la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido profesor e 
investigador en varias universidades y centros de inves-

tigación, y ha dedicado gran parte de su carrera científi-
ca en la investigación sobre la enfermedad de Alzheimer.

Ha ocupado lugares de responsabilidad y de alta direc-
ción en la empresa biotecnológica, en fundaciones de 
investigación biosanitaria y en la administración públi-
ca. Actualmente, es investigador distinguido de la Uni-
dad Predepartamental de Medicina de la Facultad de 
Ciencias de la Salud de la UJI. En 2020, publicó su primer 
libro, Geografía de la locura, de la editorial West Indies, 
y, en 2021, Diseñando fármacos, de la editorial Next Door 
Publishers.

Retrato de un monomaníaco de los eventos políticos, de Théodore Géricault. Foto: Museo del Louvre.
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La tabla que representa el infierno atrae más y con más 
intensidad la mirada de quien contempla El jardín de las 
Delicias, una de las obras más icónicas del Bosco que se 
exhibe en la Sala 56A del Museo Nacional del Prado. Esta 
es la principal conclusión del estudio científico que han 
realizado conjuntamente el Instituto de Bioingeniería de 
la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche y el 
Museo Nacional del Prado.

En la investigación, han participado 52 personas, proce-
dentes de España, Italia, Francia, Argentina, Colombia, 
México, Chile, Australia y Estados Unidos. El estudio 
ha sido llevado a cabo por el Grupo de Neuroingeniería 
Biomédica de la UMH, que dirige el catedrático Eduardo 

Fernández, y en el mismo se han aplicado tecnologías 
avanzadas para profundizar en el comportamiento del 
público frente a la pintura.

La tecnología empleada en el estudio permitía regis-
trar la posición de los sujetos en la sala, medir el tiem-
po que cada persona miraba la tabla y a qué parte de la 
obra prestaban atención. La técnica permitía, también, 
registrar de manera simultánea con la observación, el 
tamaño de las pupilas, lo que proporciona información 
relevante sobre las respuestas emocionales. Así, recaba-
dos los datos y puestos en una magnitud homologable 
(segundos por metro cuadrado), ya que las tres tablas no 
tienen igual tamaño, los resultados indican que el tiem-

EL INFIERNO ATRAE MÁS LA MIRADA DE 
QUIEN CONTEMPLA «EL JARDÍN DE LAS 
DELICIAS» DEL BOSCO
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po promedio de observación del panel del Infierno fue 
de 33,2 s/m2, frente a los 26 s/m2 de la tabla central y 16 
s/m2 del Paraíso. Esta diferencia, también, se observa 
claramente en el tiempo de fijaciones por panel. El visi-
tante dedica 30,9 s/m2 al panel del Infierno, frente a 21,6 
s/m2 de la tabla central y 12,6 s/m2 del panel izquierdo 
que corresponde al Paraíso.

Una de las últimas teorías desarrolladas desde la Histo-
ria del Arte sobre este tríptico, pintado en torno a 1500, 
la concibe como una pieza de conversación. Al parecer, 
ya en el Palacio de Nassau en Bruselas (Bélgica), primer 
destino del tríptico, sus dueños lo mostraban a la élite 
de la época y conversaban sobre ella, algo que sucede 

a diario en la sala donde habitualmente se exhibe en el 
Prado, que registra los datos más elevados en cuanto al 
número y tiempo de visitas. El estudio ha medido, por 
primera vez, cuál es el tiempo medio de duración de la 
observación del público, que es de 04:08 minutos. 

Como complemento a todo esto, el estudio, también, ha 
establecido una medición iconográfica, según el tiempo 
de observación de elementos más concretos dentro de 
la obra como las fuentes, algunos pájaros o el misterio-
so autorretrato del pintor, el único que se diferencia en 
escala al resto de personajes. Esto ha permitido generar 
un «mapa de calor» que refleja las partes del cuadro que 
más llaman la atención de cada uno de los observadores.
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OTROS TITULARES
QUE HAN SIDO NOTICIA

Las universidades españolas están más 
comprometidas con el plurilingüismo 
que el resto de centros europeos

Las lenguas oficiales predominan en el espacio online 
de las universidades europeas multilingües con una 
baja implementación del inglés y de las lenguas mi-
noritarias. Esta es la principal conclusión de la pionera 
investigación realizada por los profesores del Depar-
tamento de Sociología II e investigadores del Instituto 
Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz (IUDESP) 
de la Universidad de Alicante (UA), Lluís Català, Ro-
dolfo Martínez y Clemente Penalva. El trabajo ha sido 
publicado en la revista internacional de acceso abierto 
International Journal of Society, Culture and Language.

Analizan tópicos en torno a la educación 
vigentes desde hace más de un siglo

Lo importante es la práctica y no la teoría. La educación 
coarta la libertad del niño. La escuela no sirve para 
nada. Educar es tan sólo una técnica, lo importante son 
los contenidos… Estos y otros tópicos que atañen a la 
educación y que resultan plenamente vigentes tienen, 
sin embargo, más de un siglo de antigüedad. Una in-
vestigación del profesor de Antropología Filosófica de 
la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) de 
Castellón, Jaime Vilarroig, los ha analizado en la obra 
del filósofo y pedagogo catalán, Joaquín Xirau (1895-
1946), recuperando sus reflexiones en torno a la esen-
cia, desarrollo y verdadera finalidad de la educación.

Recogen en un libro el arte hecho por 
mujeres en Alicante desde 1950

El catedrático de Sociología de la Cultura y de las Artes 
de la Universidad de Alicante (UA), Juan Antonio Roche, 
dedica su última publicación al arte hecho por mu-
jeres en Alicante, desde 1950 hasta 2020. Con el título 
La construcción del sujeto robado, Roche detalla cómo 
en la Comunitat Valenciana, en general, y en Alicante, 
en particular, las principales transformaciones por las 
que ha pasado el arte hecho por mujeres desde 1950 y 
que constituyen su raíz principal son la ruptura con el 
formalismo; la modernización artística y la incorpo-
ración al informalismo; la incursión en nuevos mate-
riales y soportes; la consideración del cuerpo gozoso y 
sufriente, y el multiculturalismo y la globalización.

Los emojis abandonan las conversaciones 
adolescentes y se pasan a las adultas

Los adolescentes ya no usan emojis en sus conversa-
ciones escritas. Estos símbolos se han quedado para la 
gente más mayor. Los jóvenes prefieren el texto y envi-
ar videos y audios. Esta es la principal conclusión de un 
estudio desarrollado por Carmen Pérez, profesora del 
Departamento de Lingüística Aplicada de la Universitat 
Politècnica de València (UPV), donde ha comparado el 
uso de los emojis entre adultos y adolescentes en men-
sajes de carácter relacional.

Marlands presenta los resultados de la 
fusión entre arte y ciencia marina

La iniciativa europea Marlands, coordinada por José 
Tena, director del Instituto de Investigación en Medio 
Ambiente y Ciencia Marina (IMEDMAR) de la Univer-
sidad Católica de Valencia (UCV), ha presentado los lo-
gros alcanzados. Marlands es una bienal internacional, 
financiada por la Unión Europea, que tiende puentes 
entre el mundo del arte y el de la ciencia para concien-
ciar sobre la importancia de los entornos insulares.


