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Resumen 

 
Los avances en los métodos de datación del arte rupestre nos están permitiendo profundizar cada vez más en el 
conocimiento y posible autoría de las primeras manifestaciones gráficas del Paleolítico Superior. En este artículo, con el que 
queremos unirnos al merecido homenaje a nuestro amigo Vicente Baldellou, retomamos el estudio del panel principal de 
grabados paleolíticos que documentamos en el año 2012 en la segoviana cueva de La Zarzamora, en el marco de un 
proyecto de investigación cofinanciado por la Junta de Comunidades de Castilla y León y bajo la dirección científica de 
Nohemí Sala, Milagros Algaba y Juan Luis Arsuaga. 

 
Palabras Claves 

 
Arte rupestre ï Grabados ï Neandertales ï Paleolítico ï Segovia ï Cueva      

 

 
Abstract  

 
Advances in methods of dating Cave Art are allowing us to deepen every time more on the knowledge and possible 
authorship of the first graphic manifestations of the Upper Paleolithic. In this article, we want to join the tribute to our friend 
Vicente Baldellou, we go back to the study of the main panel of paleolithic engravings which we documented in 2012 in the 
Segoviana cave of La Zarzamora, within the framework of a research project cofinanced by the Board of Castilla y Leon and 
under the scientific direction of Nohemí Sala, Milagros Algaba and Juan Luis Arsuaga. 
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1.- Contextualización geográfica y geológica 
 
 La Cueva de la Zarzamora se sitúa en la sierra de Guadarrama, en la localidad de 
Perogordo, dentro del término municipal de Segovia, a 2 kilómetros al suroeste de la 
ciudad. (Figura 1). Forma parte de un pequeño conjunto de cavidades de pequeño y 
mediano tamaño que se desarrollan en las calizas cretácicas ofreciendo conductos muy 
colmatados por sedimentos, con recorridos en su mayoría poco regulares y prácticamente 
horizontales y presentando a lo largo del mismo, secciones de morfología subcircurlar o 
en cerradura. Todas ellas pudieron integrar una antigua red de conductos kársticos de 
mayor entidad que afloran al norte del Sistema Central, asociada a discontinuidades 
estratigráficas, en la zona de transición entre la falda y la llanura castellanas. En concreto, 
La Zarzamora se localiza en uno de los barrancos del margen meridional del arroyo 
Tejadilla, afluente del río Eresma, en relación visual directa con las cercanas Cuevas del 
Portalón y del Buho1. 
 

 
Figura 1 

Localización de la Cueva de La Zarzamora (Perogordo, Segovia, España) 
 

                                                 
1
 M. T. N. Sala; J. L. Arsuaga; C. Laplana; M. B. Ruiz; M. J. Gil; N. García; A. Aramburu y M. 

Algaba, ñUn paisaje de la Meseta durante el Pleistoceno Superior. Aspectos paleontol·gicos de la 
Cueva de la Zarzamora (Segovia, Espa¶a)ò, Boletín de la Real Sociedad Española de Historia 
Natural. Sección geológica, t. 105, Nº 1-4 (2011), 69. 
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2.- La Cueva de La Zarzamora: materiales e interpretación estratigráfica 
  

La cueva de La Zarzamora se localiza justo enfrente de la cueva del Portalón, y 
contigua a la cueva del Búho. Este pequeño conducto kárstico, denominado anteriormente 
Cavidad Anexa, fue descubierto por un equipo de la Universidad Complutense de Madrid 
dirigido por Guillermo Molero que excavaba la cueva del Búho2. Al avanzar con los 
trabajos de excavación en la que denominaban Cata Exterior, una zona de la 
excavación próxima a la entrada actual de la cueva del Búho apareció este nuevo 
conducto kárstico prácticamente colmatado de suelo a techo según indican en uno de 
sus trabajos ñé el sedimento cerraba casi completamente su entradaò3. En estas primeras 
intervenciones se documentaron asociaciones de mamíferos fósiles que situaron en el 
Pleistoceno Superior, dentro de la última glaciación (Würm I-II). La acumulación fue 
interpretada como un cubil de hienas4. La lista faunística publicada por Molero et al.5 
incluye las siguientes especies: équidos (Equus caballus y Equus  hydruntinus),  uro  (Bos  
cf.  primigenius),  hiena  manchada  (Crocuta  crocuta),  ciervo (Cervus elaphus), 
rinoceronte de estepa (Stephanorhinus hemitoechus) y jabalí (Sus scrofa). Además,  con  
el  material  recuperado  en  esas  primeras  campañas  también  se  publicaron diversos 
artículos  relativos  a la caracterización  de ciertos taxones: carnívoros6, rinocerontes7 y 
équidos8. Tras unos años de parón en la investigación, las intervenciones arqueológicas 
fueron retomadas  en  2008  y  se  mantienen  hasta  la  actualidad,  focalizando  
especialmente  los esfuerzos  en  la  cueva  de  La  Zarzamora  y  acometiendo  además  
sondeos  en  la  cueva  del Portalón, todo ello de la mano de un equipo multidisciplinar 
coordinado por investigadores del Centro Mixto UCM-ISCIII de Evolución y 
Comportamiento Humanos. Estas nuevas investigaciones corroboran la lista faunística 
realizada por el equipo anterior en los años 1988-90, en la que destaca la gran 
abundancia de équidos (65% del NSPI -Número de Especímenes Identificables-), que, 
sumada a la presencia de rinoceronte de estepa (Stephanorhinus hemitoechus), indica 
que el valle del Tejadilla durante el Pleistoceno Superior estaba dominado por paisajes 
abiertos. El origen de la mayor parte de los fósiles debe vincularse de forma directa 
con la presencia en las cuevas de cubiles de hienas, aunque matizando que en algún 
momento, y de forma esporádica, la ocupación humana debió producirse en ellas, a 
tenor de la existencia de manifestaciones de arte rupestre, en las que centramos este 
trabajo, y del hallazgo de un reducido, pero significativo, conjunto de materiales líticos  
durante  las  excavaciones en la cercana  cueva de El Portalón9. 

                                                 
2
 G. Molero; E. Maldonado; C. I¶igo; F. L. S§nchez y A. D²ez, ñEl yacimiento del Pleistoceno 
superior de la Cueva del B¼ho (Perogordo, Segovia) y su fauna de vertebradosò. V Jornadas de 
Paleontología (1989) 101-102; C. Iñigo; G. Molero y E. Maldonado, ñAspectos tafon·micos del 
yacimiento Pleistoceno de la Cueva del B¼ho (Segovia, Espa¶a)ò.  XII Jornadas de Paleontología 
(1996) 71-72 y C. Iñigo; G. Molero y E. Maldonado, ñLos carn²voros del yacimiento Pleistoceno de 
cueva del B¼ho (Segovia, Espa¶a) y sus huellas de actividadò. Estudios Geológicos, 54 (1998) 65-
73. 
3
 C. Iñigo; G. Molero y E. Maldonado, ñLos carn²voros del yacimiento Pleistoceno de cuevaé65. 

4
 C. Iñigo; G. Molero y E. Maldonado, ñAspectos tafon·micos del yacimientoé  

5
 G. Molero; E. Maldonado; C. Iñigo; F. L. Sánchez y A. D²ez, ñEl yacimiento del Pleistocenoé 

6
 C. Iñigo; G. Molero y E. Maldonado, ñLos carn²voros del yacimiento Pleistoceno de cueva del 
B¼ho (Segovia, Espa¶a) y sus huellas de actividadò. Estudios Geológicos, 54 (1998) 65-73. 
7
 C. Iñigo, ñEl rinoceronte del Pleistoceno Superior de la Cueva del B¼ho (Segovia)ò, Boletín 

Geológico y Minero, 106 (2) (1995) 107-110. 
8
 E. Maldonado-Díaz, Revisión de los équidos del Pleistoceno Medio y Superior de España. Tesis 

doctoral (Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 1996). 
9
 M. T. N. Sala;  M. Algaba; A. Gómez-Olivencia; A. Pablos; A. Bonmati; L. Rodríguez; R. García y 
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Como resultado de los nuevos trabajos acometidos en la cueva de La Zarzamora 

el actual equipo de investigación ha caracterizado una secuencia en la que se 
individualizan cuatro niveles estratigráficos que son descritos a continuación de suelo a 
techo10.  

 
Nivel 4: De 15 cm de potencia mínima, ya que se desconoce la cota basal del mismo, 
formado por unas arcillas plásticas (caolinita 55%, illita 25% y esmectita 20%), 
homogéneas y aparentemente estériles en cuanto a contenido paleontológico. Este nivel 
presenta laminación paralela de baja energía, con finas pátinas de óxidos de manganeso 
asociadas a la laminación, y es interpretado como un proceso deposicional a partir del 
transporte hídrico. 
 
Nivel 3: Se trata de una matriz de cristales de dolomita muy rica en restos fósiles 
pleistocénicos in situ, que se conserva muy cementada en pequeños ñparchesò 
sedimentarios de potencia variable a favor de las irregularidades de la roca encajante, a lo 
largo del recorrido de toda la cavidad y en sectores exteriores11. Está constituido por 
bloques angulosos y tabulares de dolomía alterada en contacto entre sí, con 

dimensiones máximas de 20 x 20 x 5 cm. englobados en una matriz de cristales de 

dolomita, cuyo color es Grayish orange 10YR 7/4. Se interpreta como un escalón 
rocoso alterado por procesos diagenéticos con restos fósiles a techo englobados en la 
matriz dolomítica, producto de la arenización de la roca. Para este nivel contamos con dos 
fechas proporcionadas por datación directa de fósiles conservados en la propia brecha 
sedimentaria. La primera arrojó una datación de 32.510 ± 240 años  BP  (Beta-  252209,  
Beta  analytic  laboratory,  Florida).12  La  segunda datación por radiocarbono, aplicando el 
protocolo de pretratamiento por ultrafiltración proviene  de  un  fósil  localizado  en un 
relicto  sedimentario  de  este mismo  nivel,  que  aún permanece visible sobre una de 
las paredes de acceso a la cavidad en el sector denominado po el equipo de excavación 
ñCata Exteriorò, es de m§s de 44.400 a¶os B. P. (OxA-24566, Research Laboratory for 
Archaelogy and the History of Atr. University of Oxford)13 
 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                     
J. L. Arsuaga, "Nuevos restos humanos procedentes de la Cueva de La Zarzamora (Segovia, 
España)". Munibe (Antropología-Arkeología), 64 (2013) 105-116 y L. Rodríguez; J. M. Torrado; M. 
Villalba; González, J., Domínguez, A., García, E., Collado, H., Sala, N., Algaba, M., Arsuaga, 
J.L., García-J. J. Arranz; I. Domínguez; L. F. Nobre; M. Mas & M. Solís, Nuevos enclaves con arte 
rupestre en la Meseta Castellano-Leonesa. Las representaciones pintadas y grabadas en las 
cuevas de la Zarzamora y El Portalón (Perogordo, Segovia, España). In Mª. A. Medina, A. J. 
Romero, R. Ruiz & J. L. Sanchidrián (coords)  Sobre rocas y huesos: las sociedades prehistóricas y 
sus manifestaciones plásticas, 217-227. Córdoba: Fundación Cueva de Nerja y Universidad de 
Córdoba. 2014. 
10

 M. T. N. Sala; J. L. Arsuaga; C. Laplana; M. B. Ruiz; M. J. Gil; N. García; A. Aramburu y M. 
Algaba, ñUn paisaje de la Meseta durante el Pleistoceno Superioré 70-71. 
11

 M. T. N. Sala; J. L. Arsuaga; C. Laplana; M. B. Ruiz; M. J. Gil; N. García; A. Aramburu y M. 
Algaba, ñUn paisaje de la Meseta durante el Pleistoceno Superioré 71-72. 
12

 M. T. N. Sala;  A. Pantoja; J. L. Arsuaga y M. Algaba, ñPresencia de bisonte (Bison priscus 
Bojanus, 1827) y uro (Bos primigenius Bojanus, 1827) en las cuevas del Búho y de la Zarzamora 
(Segovia, Espa¶a)ò. Munibe. Antropología-arkeologia, Nº 61 (2010) 43-55. 
13

 M. T. N. Sala;  J. L. Arsuaga; C. Laplana; M. B. Ruiz; M. J. Gil; N. García; A. Aranburu y M. 
Algaba, ñUn paisaje de la Meseta durante el Pleistoceno Superior... 71. 
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Nivel 1-2: De 45 cm de potencia, está constituido por material detrítico de composición 
principalmente carbonática, que llega prácticamente a techo colmatando la cavidad. Su 
nomenclatura, nivel 1-2, responde a que al inicio de los trabajos se distinguieron dos 
niveles (1 y 2), aunque, posteriormente se consideró que las diferencias que ambos 
presentaban no justificaban esta división y, por lo tanto, se optó por unificarlos. La matriz 
está compuesta de cristales  equigranulares   de   dolomita   idiomorfa,  partículas   de  
cuarzo   (hasta   un   30%), filosilicatos (20%), además de pequeñas cantidades de 
feldespato potásico y plagioclasa. Junto a   los   cantos   de   dolomía,   esta   matriz   
engloba   coprolitos   de   hiena   y   fósiles   de macrovertebrados, en su mayor parte 
notablemente carbonatados, con las mismas características tipológicas y tafonómicas que 
los del nivel anterior. Este nivel está caracterizado por  una  intensísima  bioturbación  
producida  por  raíces  y,  sobre  todo,  por  mamíferos  de pequeño y mediano tamaño 
tales como tejones y conejos (de los que se encuentran gran cantidad de excrementos 
y restos óseos subactuales). 
 

Todo este paquete sedimentario que, como ya hemos apuntado, colmataba la 
cavidad casi por completo, amortizaba los paneles con grabados sobre los que centramos 
este estudio. A falta de un estudio más detallado de los procesos geológicos de 
sedimentación desarrollados en esta cueva, una primera reflexión sobre las 
características estratigráficas del depósito sedimentario, junto a la coherencia y 
disposición de los restos paleontológicos que contiene, permite considerar que la cueva 
quedó colmatada al menos hace 32.000 años y que, por tanto, los grabados 
documentados sobre sus paredes se habrían realizado en una fecha anterior. No obstante 
es necesario advertir que en el nivel 1-2,  dispersos a lo largo de la zona excavada, 
han sido hallados restos óseos muy parciales de una posible inhumación infantil de época 
Calcolítica cuya presencia es atribuible al desplazamiento postdeposicional provocada por 
la acción de los animales excavadores que en sus traslados debieron dispersar 
indiscriminadamente estos restos por el nivel 1-2 que, como ya hemos referido, se 
encuentra intensamente bioturbado14 (Figura 2). 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 
Imagen de detalle del interior de la Cueva de La Zarzamora colmatado  

por sedimentos bioturbados por madrigueras 

                                                 
14

 M. T. N. Sala;  M. Algaba; A. Gómez-Olivencia; A. Pablos; A. Bonmati; L. Rodríguez; R. García y 
J. L. Arsuaga, "Nuevos restos humanos procedentes de la Cueva de La Zarzamora... 
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3.- El arte rupestre en la Cueva de La Zarzamora 
 
 Los grabados localizados se ubicaban sobre dos paneles independientes situados 
ambos sobre la pared izquierda de la cavidad en el sentido del acceso hacia su interior. 
Como ya hemos referido en el apartado anterior, estos paneles se encontraban 
amortizados por el paquete de sedimentos que rellenaba la cueva. Al tenor de las fechas 
proporcionadas por las dataciones del nivel 3, podríamos determinar que la edad mínima 
para ellos estaría por encima de los 32.000 años, sin descartar una vinculación con 
cronologías previas (+ 44.400 años) que tambien han sido registradas sobre materiales 
paleontológicos de este mismo nivel.  
 
 Para la documentación de ambos paneles se utilizó la combinación de 
metodologías clásicas de registro fotográfico digital junto a sistemas de registro 
tridimensional con la aplicación de dos tipos de escáneres: un láser 3D terrestre de 
diferencia de fase para el levantamiento total de la cavidad de +/- 2mm de error con el 
apoyo de las bases topográficas utilizadas para la excavación; y un segundo tipo de 
escáner de luz blanca estructurada de +/- 0,5 mm de error, siendo este último el empleado 
en concreto para la documentación de los paneles con arte rupestre por su mayor 
precisión. Una precisión intencionalmente buscada para determinar sin lugar a dudas el 
carácter antrópico de los grabados, además de la reconstrucción virtual de los antiguos 
niveles de sedimento que colmataban la cueva a partir del posicionamiento en el modelo 
tridimensional de las brechas sedimentarias que actualmente se conservan sobre las 
paredes de la cavidad (Figuras 3 y 4).  
 

 
Figura 3 

Sección 3d de la Cueva de La Zarzamora con posicionamiento de los paneles grabados y 
restitución del sedimento que cubría las representaciones rupestres a partir de la situación 

de las brechas sedimentarias que aún se conservan sobre las paredes de la cavidad 
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Figura 4 

Detalle de los restos de brecha sedimentaria localizados actualmente sobre panel 1  
de la Cueva de La Zarzamora 

 
Panel 1 
 
 Se encuentra a 1,43 m desde la entrada de la cavidad. Se trata de una superficie 
de 37 cm de altura por 43 cm de ancho, situada a 60 cm desde el suelo actual de la 
cavidad, orientada 268º e inclinada 49,3º respecto la horizontal (figura 5 y 6). 
 
 Sobre esta superficie se puede distinguir con claridad tres motivos grabados con 
técnica de abrasión:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


