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tigiosa revista Proceedings of
the National Academy of Scien-
ces of USA.

El estudio ofrece una valiosí-
sima información sobre todas
las regiones anatómicas del es-
queleto postcraneal de los hu-
manos de la Sima de los Huesos
y nos permite establecer de ma-
nera firme cómo eran aquellos
primigenios pobladores de la
sierra de Atapuerca. Se trataba
de personas cuya estatura era
como la de una población hu-
mana moderna de la misma la-
titud, con un promedio para las
mujeres cercano a los 160 cm y
de casi 170 cm para los hombres.
Su cuerpo era más ancho que el
de las personas actuales, lo que
determinaba que su peso cor-
poral fuera muy elevado para
su estatura, con individuos mas-
culinos que rebasaban los 90 kg
de peso. También ha sido posi-
ble establecer que las diferen-
cias entre hombres y mujeres,
en cuanto a tamaño corporal,
eran iguales que las que se dan
actualmente en las poblaciones
humanas. La relación entre el
peso de su cerebro y el peso de
su cuerpo (técnicamente deno-
minada encefalización) nos
muestra que tenían cerebros
relativamente menores que
los de los neandertales y que
los de los humanos actuales.

Por otra parte, el estu-
dio comparativo ha pues-
to de manifiesto la existen-
cia en la colección de la Si-
ma de los Huesos de algunos
rasgos que también se encuen-
tran en las poblaciones nean-
dertales, aunque en la mayor
parte de los caracteres anatómi-
cos los fósiles de la Sima de los
Huesos muestran una morfolo-
gía más primitiva. Estos resulta-
dos coinciden con los obtenidos
en los estudios previos realiza-
dos sobre cráneos, mandíbulas
y dientes. En opinión del equi-
po de investigadores, estos da-
tos señalan que los humanos de
la Sima de los Huesos se encuen-
tran entre las poblaciones euro-
peas que dieron lugar, 200.000
años más tarde, a los neander-
tales, pero que aún mantenían,
en todo el esqueleto, un patrón
primitivo generalizado que per-
mite distinguirlos con facilidad
de los neandertales.

Si los parecidos encontrados
entre ambas humanidades justi-
fican la inclusión de los fósiles
de la Sima de los Huesos en la
misma especie que los neander-
tales o si, por el contrario, las nu-
merosas diferencias presentes
entre ambas aconsejan atribuir
los fósiles burgaleses a una nue-
va especie humana, es la cues-
tión que ocupa ahora a los in-
vestigadores y cuya solución no
tardará en ser conocida.

H ay muchas razones por las que vivir el día a día
en la sierra de Atapuerca se convierte en algo
especial y diferente. Supongo que la imagina-

ción y el romanticismo están muy presentes siempre en la
búsqueda de la famosa inspiración, meta soñada diaria-
mente por cualquier artista que se precie, así que en mi
caso, músico de oficio y de corazón, posiblemente las sen-
saciones de pertenecer a un enclave mágico y fabuloso es-
tén algo amplificadas. Pero cuando uno se va acercando a
los yacimientos a través del blanco camino, lo onírico se va
transformando poco a poco en una maravillosa realidad
que te confirma lo que uno ya podía imaginar: todo lo
que ha acontecido en este enclave no ha sido casual.
Traspasar la puerta principal de las excavaciones es dar co-
mienzo a un viaje a través del tiempo. Es volver a respirar
un aire que permaneció oculto y preservado durante de-
cenas de miles de años. Mientras paseas por la trinchera y
observas todo lo que acontece a ambos lados de la mon-
taña dividida, es imposible no recrearse con las historias y
leyendas que uno fabrica en su propia mente sobre lo que
aconteció en ese lugar. Quizás es divertido fantasear so-
bre relatos que no tienen mucho que ver con la realidad,
pero Atapuerca nos brinda la oportunidad de sentirnos
por un momento pequeños científicos que flirtean con hi-
pótesis que podrían cambiar la historia del ser humano.
De todas formas, yo prefiero dedicar más tiempo a escu-
char el consejo y al buen hacer de los profesionales
que cada año se acercan a este lugar para inten-
tar sacar a la luz restos que son algo más que sim-
ples restos materiales. Son trozos de la historia.
Guardo en mi baúl de grandes momentos mi
primer paseo por las excavaciones junto a Eu-
dald Carbonell. El paleontólogo catalán tiene
la capacidad de hacer sentir a quien le acom-
paña que uno entiende del tema tanto como
él (algo que en mi caso, obviamente, es abso-
lutamente falso), y esa ha sido siempre una
condición sine qua non de aquel que se precie de
maestro y sabio. Y este entusiasta lo es. Creo firmemente
que el entusiasmo es la clave para desempeñar bien un
oficio. Sin esta cualidad, todo se convierte en rutinario y
en aburrido. Por eso el mecanismo de todos los quehace-
res que conviven en este gran lugar funciona con preci-
sión. Porque todo se basa en transmitir ese entusiasmo a
cualquiera que se acerque a visitar Atapuerca.
Hay una forma más tangencial de observar las excavacio-
nes, a través de un camino que se mantiene casi al mar-
gen, pero que te sumerge desde otra perspectiva en la
magia de este lugar. El pequeño paseo que rodea la trin-
chera por la izquierda nos permite, además, sentir de cer-
ca los detalles de la flora y fauna de esta sierra tan dife-
rente y genuina, con un paisaje casi árido pero que, para

los que vivimos en este lugar, se ha convertido en uno de
los enclaves más reconfortantes para ejercer la sana afi-
ción de caminar. Ya en la parte alta de esta bella ruta, uno
puede sentir que flota por encima del yacimiento. E inclu-
so se pueden percibir las explicaciones de los también sa-
bios guías, siempre con esa sensación de que nadie te ve y
de que, falsamente, estás transgrediendo las normas, algo
que nos gusta, quizás en demasía, a los faranduleros.
Sea como fuera la visita, invito a todo el mundo a descu-
brir las veces que uno desee (porque cada vez es como si
fuera la primera) este mágico lugar, en donde el ser hu-
mano se puede sentir muy cerca de su origen, y en donde
la reflexión sobre el porqué de nuestra existencia en este
planeta se convierte en protagonista.

Diego Galaz / Músico
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'Carlos Briones (centro), junto a parte de su equipo de
investigación, en una visita a los yacimientos de

Atapuerca realizada durante el XII Congreso Nacional de
Virología en 2013. Foto: Dra. Pepa Antón.

«

Los lectores pueden participar con sus opiniones, enviándonos su texto (máximo de 700
palabras) a la dirección de correo electrónico comunicacion@fundacionatapuerca.es

Suscríbete al Periódico rellenando el formulario de adhesión al Programa
Atapuerca Personas que encontrarás en la página web de la Fundación
Atapuerca (www.fundacionatapuerca.es).
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fósiles del esqueleto postcraneal.
Durante ese tiempo se ha ido
forjando un grupo de especialis-
tas en el estudio de esas regio-
nes anatómicas que hoy se en-
cuentra en la vanguardia del pa-
norama internacional. El fruto
del trabajo de todos esos años

Este pictograma indica que el texto al que acompaña se
ha adaptado para su fácil lectura.

En la Sima de los Huesos, a diferencia de otros yacimientos,
hay esqueletos completos de varias personas. Los huesos
hallados en esta cueva muestran que el cuerpo de estos
habitantes de Atapuerca era parecido al de los humanos
actuales. Las mujeres medían 1,60m, y los hombres 1,70m
y pesaban más de 90 kg. Su cuerpo era más ancho y su
cerebro más pequeño que el nuestro. Los estudiosos aún
están investigando si estos fósiles deberían de ser clasifi-
cados como neandertales o pertenecieron a una especie
diferente.

La mayor parte de los es-
tudios que se realizan
en el campo de la evo-

lución humana están enfocados
a una región anatómica muy
concreta: la cabeza. Cráneos,
mandíbulas y dientes son los ha-
bituales protagonistas de las pu-
blicaciones científicas, hasta el
punto de que se podría pensar
que el estudio del resto del cuer-
po no presenta mayor interés pa-
ra conocer el pasado de nuestro
linaje. Y sin embargo, hay cues-
tiones trascendentales de nues-
tra historia evolutiva, como el
grado de encefalización, el tipo
de desarrollo, el gasto metabóli-
co y el dimorfismo sexual, que
solo pueden estudiarse a partir
del conocimiento del tamaño
(en peso y estatura) y de las pro-
porciones corporales. Desafortu-
nadamente, es muy difícil apro-
ximarse a esos problemas por la
escasez generalizada de fósiles
del esqueleto postcraneal (de
cuello para abajo) en el registro
de la evolución humana. Para la
mayoría de las especies de homí-
nidos, con las excepciones de los
neandertales y de los humanos
modernos, apenas contamos con
fósiles del esqueleto postcraneal,
lo que dificulta enormemente,
cuando no impide, el conoci-
miento de las cuestiones funda-
mentales de sus cuerpos.

En este contexto, la extraor-
dinaria colección de fósiles hu-
manos de la Sima de los Huesos
cobra una importancia capital.
En la muestra de este yacimien-
to burgalés no solo están repre-
sentados todos los huesos del es-
queleto humano, algo inaudito
en cualquier otro yacimiento, si-
no que además muchos de los
fósiles están completos y en per-
fecto estado de conservación, y
corresponden a distintos indivi-
duos de ambos sexos y diferen-
tes edades de muerte. Se trata
de un caso único para conocer
cómo era el cuerpo de una espe-
cie humana anterior a los nean-
dertales.

A lo largo de las tres últimas
décadas, el Equipo de Investiga-
ción de Atapuerca ha ido resca-
tando, restaurando y recompo-
niendo, fragmento a fragmen-
to, una valiosísima colección de

Mesa de trabajo durante la reconstrucción del esqueleto de las piernas de
un individuo de la Sima de los Huesos.

Foto: Javier Trueba/Madrid Scientific Films

El periódico se reserva el derecho de
insertarlos así como de resumirlos,
variando en lo necesario su forma pero no
su contenido. El periódico no se hace
responsable del contenido de las cartas de
los lectores que se publicarán con la
identidad del autor.

se presentó a la comunidad cien-
tífica en una sesión monográfi-
ca del 84º Congreso de la Socie-
dad Americana de Antropolo-
gía Física que tuvo lugar en el
mes de marzo de este año en
San Luis (EE. UU.) y que ahora
se acaba de publicar en la pres-

CON MUCHO
CUERPO

Foto: Susana Sarmiento

Reconstrucción
de cuerpo
entero de un
varón de la Sima
de los Huesos
(ilustración de
Adrie y Alfons
Kennis, cortesía
de Madrid
Scientific Films

JUAN ROFES / EIA

Así es como debió sorprenderme mi amiga y mentora, Gloria Cuen-
ca, hace ya cerca de 15 años, cuando me propuso hacer una tesis
de doctorado sobre estas diminutas criaturas de dientes afilados.

Era una mañana calurosa, a orillas del río Arlanzón: mi segundo año co-
mo voluntario en las excavaciones de Atapuerca. Gloria no lo dudó,
“¿quieres hacer una tesis sobre musarañas?”, me preguntó muy seria,
“necesito a alguien que se dedique a ellas”. Doble estupefacción. Uno: me
estaban proponiendo hacer una tesis doctoral en uno de los equipos de
investigación en prehistoria y paleontología más importantes del mun-
do. Dos: yo apenas sabía entonces lo que era una musaraña. A decir ver-
dad, estaba más cerca de aquellos que con frecuencia me preguntan:
“pero, ¿existen de verdad?” o “¿son un tipo de roedores, no?”, que del ab-
soluto apasionado de los sorícidos (su nombre científico) en el que me he
convertido con el tiempo.

En realidad, adoro esas preguntas. Me encanta explicar una y otra
vez que sí, que las musarañas existen; que son los mamíferos más pe-
queños y primitivos que habitan nuestro planeta; que se parecen mucho
a los primeros mamíferos
que medraron en la tierra en
la época de los dinosaurios;
que no son roedores, ni tie-
nen dieta herbívora como es-
tos. En realidad, son insectí-
voros, y, cuando las condi-
ciones ambientales lo
requieren, incluso carnívo-
ros. Tienen un apetito voraz;
su metabolismo es muy alto
y necesitan comer tres veces
su peso al día. Algunas tie-
nen saliva tóxica. Si algún ra-
tón incauto cae en sus fau-
ces en invierno (que es cuan-
do más venenosas se
vuelven), se verá paralizado
en cuestión de segundos por
la potente neurotoxina que
le inyectará en la nuca. Pue-
de que no lo devore de inme-
diato; puede que lo lleve has-
ta su madriguera en estado
de coma, para alimentar a
sus crías, o simplemente
puede que lo almacene para comérselo cuando le venga mejor. Hace
unos años, Gloria Cuenca y yo describimos el primer aparato inyector de
saliva tóxica, al estilo de las serpientes, en dos musarañas de la sierra de
Atapuerca, “gigantes” para los estándares actuales y con nombres apo-
calípticos: Beremendia de la Sima del Elefante y Dolinasorex de Gran Do-
lina, ambas del Pleistoceno inferior, contemporáneas de los primeros ho-
mínidos europeos.

Pero aunque fieras, estas pequeñas bestias también tienen sus pre-
dadores: las rapaces, en especial las nocturnas. Gracias a ellas, a que se
alimentan de pequeños mamíferos y a su hábito de luego regurgitar los
huesos, la piel y el pelo, tenemos las fabulosas acumulaciones de fósiles
de microvertebrados que encontramos en Atapuerca y en otros yaci-
mientos del mundo. Son estas colecciones las que nos permiten a los es-
pecialistas en microfauna determinar qué especies vivieron en el pasado
y durante cuánto tiempo (lo que llamamos “biocronología”), cómo se dis-
tribuían sus poblaciones (lo que llamamos “biogeografía”) y cómo eran
los entornos y paisajes en los que se movían (lo que llamamos “recons-
trucción ambiental”).

No sé a vosotros, pero a mí todo esto me resulta fascinante. Como
tantos otros investigadores en la actualidad, estoy fuera de España,
aunque tengo la suerte de seguir dedicándome a lo que me gusta con un
contrato postdoctoral en el Museo de Historia Natural de París. Aquí es-
tamos intentando entender los procesos de recolonización de las musa-
rañas en Europa noroccidental tras la última gran glaciación. Será por
poco tiempo, después quién sabe. Pero, mientras pueda, seguiré pen-
sando en las musarañas.

Foto: Cortesía Juan Rofes

“Atapuerca es mucho más que un
yacimiento excepcional: es el camino que
nos conduce hacia nuestros orígenes, un
proyecto científico que ayuda a situarnos
en el árbol de la vida, el trabajo colectivo
que nos demuestra la fuerza de la
evolución"

Carlos Briones Llorente

Investigador del Laboratorio de Evolución Molecular del Centro de
Astrobiología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
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vestigadores y cuya solución no
tardará en ser conocida.
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en la sierra de Atapuerca se convierte en algo
especial y diferente. Supongo que la imagina-
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que te confirma lo que uno ya podía imaginar: todo lo
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taña dividida, es imposible no recrearse con las historias y
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él (algo que en mi caso, obviamente, es abso-
lutamente falso), y esa ha sido siempre una
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que el entusiasmo es la clave para desempeñar bien un
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en aburrido. Por eso el mecanismo de todos los quehace-
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sión. Porque todo se basa en transmitir ese entusiasmo a
cualquiera que se acerque a visitar Atapuerca.
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Durante ese tiempo se ha ido
forjando un grupo de especialis-
tas en el estudio de esas regio-
nes anatómicas que hoy se en-
cuentra en la vanguardia del pa-
norama internacional. El fruto
del trabajo de todos esos años

Este pictograma indica que el texto al que acompaña se
ha adaptado para su fácil lectura.

En la Sima de los Huesos, a diferencia de otros yacimientos,
hay esqueletos completos de varias personas. Los huesos
hallados en esta cueva muestran que el cuerpo de estos
habitantes de Atapuerca era parecido al de los humanos
actuales. Las mujeres medían 1,60m, y los hombres 1,70m
y pesaban más de 90 kg. Su cuerpo era más ancho y su
cerebro más pequeño que el nuestro. Los estudiosos aún
están investigando si estos fósiles deberían de ser clasifi-
cados como neandertales o pertenecieron a una especie
diferente.

La mayor parte de los es-
tudios que se realizan
en el campo de la evo-

lución humana están enfocados
a una región anatómica muy
concreta: la cabeza. Cráneos,
mandíbulas y dientes son los ha-
bituales protagonistas de las pu-
blicaciones científicas, hasta el
punto de que se podría pensar
que el estudio del resto del cuer-
po no presenta mayor interés pa-
ra conocer el pasado de nuestro
linaje. Y sin embargo, hay cues-
tiones trascendentales de nues-
tra historia evolutiva, como el
grado de encefalización, el tipo
de desarrollo, el gasto metabóli-
co y el dimorfismo sexual, que
solo pueden estudiarse a partir
del conocimiento del tamaño
(en peso y estatura) y de las pro-
porciones corporales. Desafortu-
nadamente, es muy difícil apro-
ximarse a esos problemas por la
escasez generalizada de fósiles
del esqueleto postcraneal (de
cuello para abajo) en el registro
de la evolución humana. Para la
mayoría de las especies de homí-
nidos, con las excepciones de los
neandertales y de los humanos
modernos, apenas contamos con
fósiles del esqueleto postcraneal,
lo que dificulta enormemente,
cuando no impide, el conoci-
miento de las cuestiones funda-
mentales de sus cuerpos.

En este contexto, la extraor-
dinaria colección de fósiles hu-
manos de la Sima de los Huesos
cobra una importancia capital.
En la muestra de este yacimien-
to burgalés no solo están repre-
sentados todos los huesos del es-
queleto humano, algo inaudito
en cualquier otro yacimiento, si-
no que además muchos de los
fósiles están completos y en per-
fecto estado de conservación, y
corresponden a distintos indivi-
duos de ambos sexos y diferen-
tes edades de muerte. Se trata
de un caso único para conocer
cómo era el cuerpo de una espe-
cie humana anterior a los nean-
dertales.

A lo largo de las tres últimas
décadas, el Equipo de Investiga-
ción de Atapuerca ha ido resca-
tando, restaurando y recompo-
niendo, fragmento a fragmen-
to, una valiosísima colección de

Mesa de trabajo durante la reconstrucción del esqueleto de las piernas de
un individuo de la Sima de los Huesos.

Foto: Javier Trueba/Madrid Scientific Films

El periódico se reserva el derecho de
insertarlos así como de resumirlos,
variando en lo necesario su forma pero no
su contenido. El periódico no se hace
responsable del contenido de las cartas de
los lectores que se publicarán con la
identidad del autor.

se presentó a la comunidad cien-
tífica en una sesión monográfi-
ca del 84º Congreso de la Socie-
dad Americana de Antropolo-
gía Física que tuvo lugar en el
mes de marzo de este año en
San Luis (EE. UU.) y que ahora
se acaba de publicar en la pres-

CON MUCHO
CUERPO

Foto: Susana Sarmiento

Reconstrucción
de cuerpo
entero de un
varón de la Sima
de los Huesos
(ilustración de
Adrie y Alfons
Kennis, cortesía
de Madrid
Scientific Films

JUAN ROFES / EIA

Así es como debió sorprenderme mi amiga y mentora, Gloria Cuen-
ca, hace ya cerca de 15 años, cuando me propuso hacer una tesis
de doctorado sobre estas diminutas criaturas de dientes afilados.

Era una mañana calurosa, a orillas del río Arlanzón: mi segundo año co-
mo voluntario en las excavaciones de Atapuerca. Gloria no lo dudó,
“¿quieres hacer una tesis sobre musarañas?”, me preguntó muy seria,
“necesito a alguien que se dedique a ellas”. Doble estupefacción. Uno: me
estaban proponiendo hacer una tesis doctoral en uno de los equipos de
investigación en prehistoria y paleontología más importantes del mun-
do. Dos: yo apenas sabía entonces lo que era una musaraña. A decir ver-
dad, estaba más cerca de aquellos que con frecuencia me preguntan:
“pero, ¿existen de verdad?” o “¿son un tipo de roedores, no?”, que del ab-
soluto apasionado de los sorícidos (su nombre científico) en el que me he
convertido con el tiempo.

En realidad, adoro esas preguntas. Me encanta explicar una y otra
vez que sí, que las musarañas existen; que son los mamíferos más pe-
queños y primitivos que habitan nuestro planeta; que se parecen mucho
a los primeros mamíferos
que medraron en la tierra en
la época de los dinosaurios;
que no son roedores, ni tie-
nen dieta herbívora como es-
tos. En realidad, son insectí-
voros, y, cuando las condi-
ciones ambientales lo
requieren, incluso carnívo-
ros. Tienen un apetito voraz;
su metabolismo es muy alto
y necesitan comer tres veces
su peso al día. Algunas tie-
nen saliva tóxica. Si algún ra-
tón incauto cae en sus fau-
ces en invierno (que es cuan-
do más venenosas se
vuelven), se verá paralizado
en cuestión de segundos por
la potente neurotoxina que
le inyectará en la nuca. Pue-
de que no lo devore de inme-
diato; puede que lo lleve has-
ta su madriguera en estado
de coma, para alimentar a
sus crías, o simplemente
puede que lo almacene para comérselo cuando le venga mejor. Hace
unos años, Gloria Cuenca y yo describimos el primer aparato inyector de
saliva tóxica, al estilo de las serpientes, en dos musarañas de la sierra de
Atapuerca, “gigantes” para los estándares actuales y con nombres apo-
calípticos: Beremendia de la Sima del Elefante y Dolinasorex de Gran Do-
lina, ambas del Pleistoceno inferior, contemporáneas de los primeros ho-
mínidos europeos.

Pero aunque fieras, estas pequeñas bestias también tienen sus pre-
dadores: las rapaces, en especial las nocturnas. Gracias a ellas, a que se
alimentan de pequeños mamíferos y a su hábito de luego regurgitar los
huesos, la piel y el pelo, tenemos las fabulosas acumulaciones de fósiles
de microvertebrados que encontramos en Atapuerca y en otros yaci-
mientos del mundo. Son estas colecciones las que nos permiten a los es-
pecialistas en microfauna determinar qué especies vivieron en el pasado
y durante cuánto tiempo (lo que llamamos “biocronología”), cómo se dis-
tribuían sus poblaciones (lo que llamamos “biogeografía”) y cómo eran
los entornos y paisajes en los que se movían (lo que llamamos “recons-
trucción ambiental”).

No sé a vosotros, pero a mí todo esto me resulta fascinante. Como
tantos otros investigadores en la actualidad, estoy fuera de España,
aunque tengo la suerte de seguir dedicándome a lo que me gusta con un
contrato postdoctoral en el Museo de Historia Natural de París. Aquí es-
tamos intentando entender los procesos de recolonización de las musa-
rañas en Europa noroccidental tras la última gran glaciación. Será por
poco tiempo, después quién sabe. Pero, mientras pueda, seguiré pen-
sando en las musarañas.

Foto: Cortesía Juan Rofes

“Atapuerca es mucho más que un
yacimiento excepcional: es el camino que
nos conduce hacia nuestros orígenes, un
proyecto científico que ayuda a situarnos
en el árbol de la vida, el trabajo colectivo
que nos demuestra la fuerza de la
evolución"

Carlos Briones Llorente

Investigador del Laboratorio de Evolución Molecular del Centro de
Astrobiología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
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Se encuentran en Atapuerca las evidencias más antiguas
de paleocontaminación en la Península Ibérica

CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA EVOLUCIÓN HUMANA (CENIEH)

Los estudiosos de la cueva de El Portalón han
demostrado que la emigración de grupos de
agricultores trajo a estas tierras la cultura
neolítica de Europa. Estos agricultores se

mezclaron con los cazadores-recolectores que ya vivían
aquí. El origen de los vascos está unido a la llegada de
estos primeros neolíticos y no es más antiguo, como se
pensaba.

Aunque la sierra de
Atapuerca es uni-
versalmente conoci-

da por sus yacimientos pleis-
tocenos (de hace entre 1,2 y
0,2 millones años), en sus la-
deras también guarda impor-
tantes yacimientos del Holo-
ceno (hace menos de 10.000
años) que encierran una valio-
sísima información sobre los
últimos actos de la evolución
humana. Este es el caso del ya-
cimiento de El Portalón, en-
clavado en la actual entrada a
la Cueva Mayor. Desde el año
2000, El Portalón es excavado
sistemáticamente por un gru-
po constituido mayoritaria-
mente por investigadores de
la Universidad de Burgos en-
cabezados por el profesor Jo-
sé Miguel Carretero. Estos
quince años de trabajos e in-
vestigaciones han permitido
reunir una importante colec-
ción paleontológica y arqueo-
lógica, que incluye importan-
tes restos humanos, de un mo-
mento especialmente
interesante de la historia de
nuestro continente: la llegada
de los primeros agricultores y
ganaderos a las tierras de la
península ibérica.

Durante mucho tiempo se
ha debatido si la aparición de
la agricultura y la ganadería -
la denominada cultura neolí-
tica-, consistió en un proceso
predominantemente cultural
o de naturaleza demográfica.
Es decir, si fueron las nuevas
ideas las que se fueron propa-
gando de un grupo humano a
otro, sin movimientos de po-
blación o si, por el contrario,
el Neolítico se extendió liga-
do a la expansión geográfica
de un grupo humano concre-
to. El ADN recuperado en al-
gunos de los fósiles humanos
descubiertos en El Portalón,
datados entre hace 3.500 y
5.500 años, ha permitido co-
nocer algunas claves de este
problema. El estudio ha sido

Entre los elementos es-
queléticos más nume-
rosos de la colección

de fósiles humanos de la Sima
de los Huesos se encuentran los
huesos del pie, de los que se han
recuperado hasta la fecha más
de 500 ejemplares. Es la mues-
tra más completa del registro
fósil mundial para esta región
anatómica. Desde hace algunos
años, el estudio de estos restos
constituye una importante lí-
nea de investigación que hasta

el momento se había centrado
en el análisis pormenorizado de
cada uno de los huesos que
componen el pie humano (co-
mo el astrágalo y el calcáneo), y
cuyos resultados se publicaron
en revistas internacionales, dan-
do lugar a comunicaciones en
los principales congresos del

ámbito de la evolución huma-
na. Ahora se acaba de publicar
en la revista Quaternary Inter-
national el primer trabajo de
síntesis que aborda el estudio
conjunto de los diferentes hue-
sos del pie de la Sima de los Hue-
sos. El artículo, encabezado por
Adrián Pablos, del Equipo de In-

vestigación de Atapuerca (EIA),
ha suscitado el interés de los es-
pecialistas de todo el mundo y
supone el preámbulo necesario
para abordar el estudio de dos
de las joyas de la Sima de los
Huesos que merecieron la aten-
ción del propio seleccionador
nacional de fútbol, Vicente del
Bosque: los dos pies casi com-
pletos pertenecientes a un mis-
mo individuo, que se exponen
actualmente en el Museo de la
Evolución Humana de Burgos.

En el año 2004, un
grupo de investiga-
dores encabezados

por los miembros del Equipo
de Investigación de Atapuer-
ca (EIA) Ignacio Martínez, Rolf
Quam, Carlos Lorenzo y Juan
Luis Arsuaga, y por los profe-
sores de la Universidad de Al-
calá, Manuel Rosa y Pilar Jara-
bo, publicaron los resultados
de una novedosa manera de
abordar la cuestión del origen
del lenguaje humano a través
del estudio de sus capacida-
des auditivas. Los resultados
del trabajo mostraban que la
audición de los humanos de la
Sima de los Huesos era muy si-
milar a la de los humanos ac-
tuales y claramente distinta
de la de los chimpancés, lo
que se ha interpretado como
una evidencia sólida de que
aquellos pretéritos humanos
ya hablaban. Apenas un año
después, se desplazaron a Su-
dáfrica para comenzar, apo-
yándose en el mismo método,
el estudio de la audición de
ejemplares de las especies Pa-
ranthropus robustus y Austra-
lopithecus africanus, en bús-

queda del origen evolutivo de
las capacidades auditivas hu-
manas.

La técnica, que requiere la
realización de cientos de to-
mografías axiales computari-
zadas y su posterior trata-
miento informático, es suma-
mente laboriosa, y ha sido
necesario mucho tiempo para
reunir una razonable colec-
ción comparativa que incluye-
ra humanos y chimpancés. El
trabajo ha merecido la pena y
acaba de ser publicado en la
nueva revista Science Advan-
ces. Los resultados obtenidos
muestran que los homínidos
estudiados tenían unas capa-
cidades auditivas casi idénti-
cas a las de los chimpancés, de
los que solo se distinguían por
una diferencia sutil en su me-
jor percepción de las frecuen-
cias intermedias (en torno a 3
kilohercios). Esa diferencia los
aproxima al patrón auditivo
humano y se relaciona con las
características acústicas del
hábitat en el que vivían, me-
nos arbolado que el bosque
que sirve de morada a los
chimpancés.

Nuevas dataciones numéricas sugieren una edad de 1 millón de años
para la base del yacimiento de Gran Dolina

LOS PRIMEROS AGRICULTORES
DE EL PORTALÓN

recientemente publicado
en la importante revista
Proceedings of the Natio-
nal Academy of Sciences of
USA y en él ha participado
un amplio equipo interna-
cional entre los que se en-
cuentran los investigado-
res del Equipo de Investi-
gación de Atapuerca (EIA)
Cristina Valdiosera, Irene
Ureña, Ricardo Rodriguez-
Varela, José María Bermú-
dez de Castro, Eudald Car-
bonell, Eneko Uriarte,
Juan Luis Arsuaga y José
Miguel Carretero.

Los principales resulta-
dos de este estudio indi-
can que la migración fue
el principal agente de la
expansión del Neolítico
por Europa. En concreto,
su llegada a la península
ibérica estuvo protagoni-
zada por una población
humana preindoeuropea
que se mestizó con las po-
blaciones locales de caza-
dores-recolectores. Ade-
más, el trabajo ha puesto
de manifiesto otro dato
especialmente interesan-
te, y es que el origen de los
vascos está ligado a ese
momento y no se remon-
ta, como consideraban
otros investigadores, has-
ta el Mesolítico. Fue a par-
tir de esas poblaciones re-
sultantes del mestizaje en-
tre los primeros
agricultores venidos de
fuera y los cazadores-reco-
lectores autóctonos cuan-
do comenzó el relativo ais-
lamiento que confirió a la
población vasca su actual
configuración genética.

Cómo oían los
homínidos
de hace dos
millones de años

Cráneos de Paranthropus robustus (izda.) y Australopithecus africanus
(dcha.) con las reconstrucciones virtuales de las cavidades de sus oídos.

Foto: Cortesía de Carlos Lorenzo /IPHES

DAVINIA MORENO/ CENIEH

Existen diferentes mé-
todos de datación que
pueden ser utilizados

en arqueología para calcular la
edad de los yacimientos. Cada
uno de estos métodos tiene un
rango de aplicación y unas limi-
taciones, lo que significa que
no todos pueden ser aplicados
a todos los yacimientos. La elec-
ción del método de datación
más adecuado para un yaci-
miento en concreto es funda-
mental y lo ideal es aplicar va-
rios para poder contrastar re-
sultados y así obtener la
datación más precisa posible. El
yacimiento de Gran Dolina en

Atapuerca es un buen ejemplo
a seguir, ya que en él se han em-
pleado tanto métodos de data-
ción relativos (magnetoestrati-
grafía, bioestratigrafía) como
numéricos (termoluminiscen-
cia, luminiscencia estimulada
ópticamente o uranio-torio).
Sin embargo, debido a su su-
puesta antigüedad, los niveles
inferiores (TD5-TD1) no habían
sido datados de forma numéri-
ca puesto que apenas existen
métodos que sean capaces de
proporcionar resultados satis-
factorios en este tipo de sedi-
mentos (antiguos y sin minera-
les volcánicos). Un equipo in-
ternacional compuesto por

investigadores del CENIEH (Bur-
gos), el Muséum National d’His-
toire Naturelle (París, Francia),
la Universidad Rovira i Virgili
(Tarragona), el centro GEOTOP
(Montreal, Canadá) y el Centro
Mixto UCM-ISCIII (Madrid), ha
publicado recientemente en la
revista Quaternary Geochrono-
logy el primer estudio geocro-
nológico de todos los estratos
de Gran Dolina en la sierra de
Atapuerca (Burgos) por el mé-
todo de Resonancia Paramag-
nética Electrónica (RPE) aplica-
da a granos de cuarzo. En este
trabajo se han aportado nuevas
fechas para el nivel TD6, donde
apareció Homo antecessor, con-

firmando una edad en torno a
850.000 años. Además, se ha
conseguido datar por primera
vez de forma numérica los nive-
les inferiores de este yacimien-
to (TD5-TD1) sugiriendo una
edad en torno a 1 Ma (1 millón
de años) para la base de la Gran
Dolina. Estos resultados son
coherentes con la información
proporcionada por la magne-
toestratigrafía y la bioestrati-
grafía, y sugieren que la Gran
Dolina podría tener sedimentos
tan antiguos como el nivel TE9
del yacimiento de la Sima del
Elefante donde apareció, en
2007, la mandíbula humana cla-
sificada como Homo sp.

UN MILLÓN DE AÑOS
A LOS PIES DE LA GRAN DOLINA

Imagen actual de los niveles inferiores del yacimiento de la Gran Dolina. En
la foto se pueden apreciar los sondeos que se realizan en la actualidad por

debajo del nivel TD1 / Foto: Ana I. Ortega/ CENIEH

Tendemos a pensar que
el término de contami-
nación ambiental hace

referencia a un problema de las
sociedades modernas industriales.
Sin embargo, un estudio publica-
do en la revista Science Reports,
perteneciente al grupo Nature,
nos sorprende con que en el Pleis-
toceno ya existía polución. El es-

tudio, liderado por una investiga-
dora de la Universidad de Sevilla,
ha contado con la colaboración
de científicos de varias universida-
des e instituciones españolas y ex-
tranjeras, entre ellos los miembros
del Equipo de Investigación de
Atapuerca José María Bermúdez
de Castro y Jordi Rosell.

Mediante el análisis químico

de los sedimentos de varias cue-
vas, sabemos ahora que hace
450.000 años en la cueva de la
Gran Dolina el ambiente estaba
altamente contaminado, de for-
ma “natural”, por guano, una sus-
tancia derivada de los excremen-
tos de los murciélagos. Por fortu-
na, no se ha registrado presencia
humana durante ese periodo, lo

que significa que en aquel mo-
mento no había homínidos direc-
tamente expuestos al mal am-
biente.

No es el caso del yacimiento
del Paleolítico superior de El Piru-
lejo, en Córdoba, ni el de las cue-
vas neandertales de Gorham y
Vanguard, en Gibraltar, donde la
contaminación obedece a la ma-

no del hombre. En el caso de El Pi-
rulejo se han identificado altos ni-
veles de metales pesados proba-
blemente relacionados con el ex-
ceso de galena, un mineral
utilizado en la prehistoria como
materia prima para cuentas, pen-
dientes o como pigmento en ce-
remonias mortuorias. En el caso
de las cuevas neandertales de Gi-

braltar, se han registrado niveles
significativamente altos de meta-
les pesados como cobre (Cu) y Zinc
(Zn). En este caso, la contamina-
ción se relaciona con los humos y
cenizas de las hogueras una y otra
vez reutilizadas en los hogares
neandertales. Quizá sentarse al
amor de la lumbre no era una ac-
tividad del todo inofensiva.

Yacimiento Holoceno de El
Portalón, Cueva Mayor,
sierra de Atapuerca.
Foto: Javier Trueba/Madrid
Scientific Films

PALEOPOLUCIÓN

ALFONSO BENITO/ CENIEH

El Boletín Geológico y Mi-
nero del Instituto Geo-
lógico y Minero de Espa-

ña (IGME) va a publicar una mo-
nografía sobre Geoarqueología,
donde se recogerán las últimas
aportaciones de esta reciente dis-
ciplina para la comprensión de
los registros arqueológicos en el
ámbito de la Península Ibérica.
Este número monográfico con-
tendrá un trabajo realizado por
los geoarqueólogos del Equipo
de Investigación de Atapuerca
donde se sintetiza la evolución
del valle del río Arlanzón y su in-
fluencia en la formación y preser-
vación de los yacimientos de la
sierra de Atapuerca. Este valle co-
mienza su desarrollo hace aproxi-

madamente dos millones de
años, cuando la cuenca del Due-
ro se abrió al océano Atlántico. A
partir de ese momento se forma
una red de drenaje que comien-
za a erosionar y vaciar la depre-
sión del Duero. En el valle del río
Arlanzón, la erosión fluvial que-
da registrada en 14 etapas defi-
nidas por terrazas fluviales, o es-
calones de composición fluvial
que se conservan en ambas már-
genes del valle. Estas terrazas re-
presentan la antigua posición del
río antes de volver a excavar el
valle, y permiten reconstruir có-
mo eran los niveles freáticos que
disolvieron las calizas de la sierra
de Atapuerca y formaron las ca-
vidades donde se encuentran los
yacimientos. La relación entre las

Evolución pleistocena
del valle del río Arlanzón

Distribución de las terrazas fluviales en el valle del río Arlanzón, en torno a la sierra de Atapuerca / Foto: A. Benito

cavidades y los niveles freáticos
del valle permite inferir que el
sistema kárstico de la sierra de
Atapuerca se habría formado en
ciclos de duración asimétrica. Es-
tos ciclos estarían compuestos
por fases de corta duración y do-
minadas por climas principal-
mente fríos, durante las cuales
se sedimentaron las terrazas flu-
viales y los flujos freáticos disol-
vieron las calizas de la sierra for-
mando cuevas horizontales. A
estas fases les sucederían perio-
dos más dilatados en el tiempo y
con presencia de climas más mo-
derados, donde dominaron los
procesos de erosión en el valle y
se formaron cuevas verticales,
como las simas y las torcas. La su-
cesión de estas fases controló la
formación de las cavidades de
Gran Dolina, Elefante y Galería,
y la sedimentación de las secuen-
cias donde se conservan los re-
gistros arqueológicos.

Paso a paso
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agricultores trajo a estas tierras la cultura
neolítica de Europa. Estos agricultores se

mezclaron con los cazadores-recolectores que ya vivían
aquí. El origen de los vascos está unido a la llegada de
estos primeros neolíticos y no es más antiguo, como se
pensaba.

Aunque la sierra de
Atapuerca es uni-
versalmente conoci-

da por sus yacimientos pleis-
tocenos (de hace entre 1,2 y
0,2 millones años), en sus la-
deras también guarda impor-
tantes yacimientos del Holo-
ceno (hace menos de 10.000
años) que encierran una valio-
sísima información sobre los
últimos actos de la evolución
humana. Este es el caso del ya-
cimiento de El Portalón, en-
clavado en la actual entrada a
la Cueva Mayor. Desde el año
2000, El Portalón es excavado
sistemáticamente por un gru-
po constituido mayoritaria-
mente por investigadores de
la Universidad de Burgos en-
cabezados por el profesor Jo-
sé Miguel Carretero. Estos
quince años de trabajos e in-
vestigaciones han permitido
reunir una importante colec-
ción paleontológica y arqueo-
lógica, que incluye importan-
tes restos humanos, de un mo-
mento especialmente
interesante de la historia de
nuestro continente: la llegada
de los primeros agricultores y
ganaderos a las tierras de la
península ibérica.

Durante mucho tiempo se
ha debatido si la aparición de
la agricultura y la ganadería -
la denominada cultura neolí-
tica-, consistió en un proceso
predominantemente cultural
o de naturaleza demográfica.
Es decir, si fueron las nuevas
ideas las que se fueron propa-
gando de un grupo humano a
otro, sin movimientos de po-
blación o si, por el contrario,
el Neolítico se extendió liga-
do a la expansión geográfica
de un grupo humano concre-
to. El ADN recuperado en al-
gunos de los fósiles humanos
descubiertos en El Portalón,
datados entre hace 3.500 y
5.500 años, ha permitido co-
nocer algunas claves de este
problema. El estudio ha sido

Entre los elementos es-
queléticos más nume-
rosos de la colección

de fósiles humanos de la Sima
de los Huesos se encuentran los
huesos del pie, de los que se han
recuperado hasta la fecha más
de 500 ejemplares. Es la mues-
tra más completa del registro
fósil mundial para esta región
anatómica. Desde hace algunos
años, el estudio de estos restos
constituye una importante lí-
nea de investigación que hasta

el momento se había centrado
en el análisis pormenorizado de
cada uno de los huesos que
componen el pie humano (co-
mo el astrágalo y el calcáneo), y
cuyos resultados se publicaron
en revistas internacionales, dan-
do lugar a comunicaciones en
los principales congresos del

ámbito de la evolución huma-
na. Ahora se acaba de publicar
en la revista Quaternary Inter-
national el primer trabajo de
síntesis que aborda el estudio
conjunto de los diferentes hue-
sos del pie de la Sima de los Hue-
sos. El artículo, encabezado por
Adrián Pablos, del Equipo de In-

vestigación de Atapuerca (EIA),
ha suscitado el interés de los es-
pecialistas de todo el mundo y
supone el preámbulo necesario
para abordar el estudio de dos
de las joyas de la Sima de los
Huesos que merecieron la aten-
ción del propio seleccionador
nacional de fútbol, Vicente del
Bosque: los dos pies casi com-
pletos pertenecientes a un mis-
mo individuo, que se exponen
actualmente en el Museo de la
Evolución Humana de Burgos.

En el año 2004, un
grupo de investiga-
dores encabezados

por los miembros del Equipo
de Investigación de Atapuer-
ca (EIA) Ignacio Martínez, Rolf
Quam, Carlos Lorenzo y Juan
Luis Arsuaga, y por los profe-
sores de la Universidad de Al-
calá, Manuel Rosa y Pilar Jara-
bo, publicaron los resultados
de una novedosa manera de
abordar la cuestión del origen
del lenguaje humano a través
del estudio de sus capacida-
des auditivas. Los resultados
del trabajo mostraban que la
audición de los humanos de la
Sima de los Huesos era muy si-
milar a la de los humanos ac-
tuales y claramente distinta
de la de los chimpancés, lo
que se ha interpretado como
una evidencia sólida de que
aquellos pretéritos humanos
ya hablaban. Apenas un año
después, se desplazaron a Su-
dáfrica para comenzar, apo-
yándose en el mismo método,
el estudio de la audición de
ejemplares de las especies Pa-
ranthropus robustus y Austra-
lopithecus africanus, en bús-

queda del origen evolutivo de
las capacidades auditivas hu-
manas.

La técnica, que requiere la
realización de cientos de to-
mografías axiales computari-
zadas y su posterior trata-
miento informático, es suma-
mente laboriosa, y ha sido
necesario mucho tiempo para
reunir una razonable colec-
ción comparativa que incluye-
ra humanos y chimpancés. El
trabajo ha merecido la pena y
acaba de ser publicado en la
nueva revista Science Advan-
ces. Los resultados obtenidos
muestran que los homínidos
estudiados tenían unas capa-
cidades auditivas casi idénti-
cas a las de los chimpancés, de
los que solo se distinguían por
una diferencia sutil en su me-
jor percepción de las frecuen-
cias intermedias (en torno a 3
kilohercios). Esa diferencia los
aproxima al patrón auditivo
humano y se relaciona con las
características acústicas del
hábitat en el que vivían, me-
nos arbolado que el bosque
que sirve de morada a los
chimpancés.

Nuevas dataciones numéricas sugieren una edad de 1 millón de años
para la base del yacimiento de Gran Dolina

LOS PRIMEROS AGRICULTORES
DE EL PORTALÓN

recientemente publicado
en la importante revista
Proceedings of the Natio-
nal Academy of Sciences of
USA y en él ha participado
un amplio equipo interna-
cional entre los que se en-
cuentran los investigado-
res del Equipo de Investi-
gación de Atapuerca (EIA)
Cristina Valdiosera, Irene
Ureña, Ricardo Rodriguez-
Varela, José María Bermú-
dez de Castro, Eudald Car-
bonell, Eneko Uriarte,
Juan Luis Arsuaga y José
Miguel Carretero.

Los principales resulta-
dos de este estudio indi-
can que la migración fue
el principal agente de la
expansión del Neolítico
por Europa. En concreto,
su llegada a la península
ibérica estuvo protagoni-
zada por una población
humana preindoeuropea
que se mestizó con las po-
blaciones locales de caza-
dores-recolectores. Ade-
más, el trabajo ha puesto
de manifiesto otro dato
especialmente interesan-
te, y es que el origen de los
vascos está ligado a ese
momento y no se remon-
ta, como consideraban
otros investigadores, has-
ta el Mesolítico. Fue a par-
tir de esas poblaciones re-
sultantes del mestizaje en-
tre los primeros
agricultores venidos de
fuera y los cazadores-reco-
lectores autóctonos cuan-
do comenzó el relativo ais-
lamiento que confirió a la
población vasca su actual
configuración genética.

Cómo oían los
homínidos
de hace dos
millones de años

Cráneos de Paranthropus robustus (izda.) y Australopithecus africanus
(dcha.) con las reconstrucciones virtuales de las cavidades de sus oídos.

Foto: Cortesía de Carlos Lorenzo /IPHES

DAVINIA MORENO/ CENIEH

Existen diferentes mé-
todos de datación que
pueden ser utilizados

en arqueología para calcular la
edad de los yacimientos. Cada
uno de estos métodos tiene un
rango de aplicación y unas limi-
taciones, lo que significa que
no todos pueden ser aplicados
a todos los yacimientos. La elec-
ción del método de datación
más adecuado para un yaci-
miento en concreto es funda-
mental y lo ideal es aplicar va-
rios para poder contrastar re-
sultados y así obtener la
datación más precisa posible. El
yacimiento de Gran Dolina en

Atapuerca es un buen ejemplo
a seguir, ya que en él se han em-
pleado tanto métodos de data-
ción relativos (magnetoestrati-
grafía, bioestratigrafía) como
numéricos (termoluminiscen-
cia, luminiscencia estimulada
ópticamente o uranio-torio).
Sin embargo, debido a su su-
puesta antigüedad, los niveles
inferiores (TD5-TD1) no habían
sido datados de forma numéri-
ca puesto que apenas existen
métodos que sean capaces de
proporcionar resultados satis-
factorios en este tipo de sedi-
mentos (antiguos y sin minera-
les volcánicos). Un equipo in-
ternacional compuesto por

investigadores del CENIEH (Bur-
gos), el Muséum National d’His-
toire Naturelle (París, Francia),
la Universidad Rovira i Virgili
(Tarragona), el centro GEOTOP
(Montreal, Canadá) y el Centro
Mixto UCM-ISCIII (Madrid), ha
publicado recientemente en la
revista Quaternary Geochrono-
logy el primer estudio geocro-
nológico de todos los estratos
de Gran Dolina en la sierra de
Atapuerca (Burgos) por el mé-
todo de Resonancia Paramag-
nética Electrónica (RPE) aplica-
da a granos de cuarzo. En este
trabajo se han aportado nuevas
fechas para el nivel TD6, donde
apareció Homo antecessor, con-

firmando una edad en torno a
850.000 años. Además, se ha
conseguido datar por primera
vez de forma numérica los nive-
les inferiores de este yacimien-
to (TD5-TD1) sugiriendo una
edad en torno a 1 Ma (1 millón
de años) para la base de la Gran
Dolina. Estos resultados son
coherentes con la información
proporcionada por la magne-
toestratigrafía y la bioestrati-
grafía, y sugieren que la Gran
Dolina podría tener sedimentos
tan antiguos como el nivel TE9
del yacimiento de la Sima del
Elefante donde apareció, en
2007, la mandíbula humana cla-
sificada como Homo sp.

UN MILLÓN DE AÑOS
A LOS PIES DE LA GRAN DOLINA

Imagen actual de los niveles inferiores del yacimiento de la Gran Dolina. En
la foto se pueden apreciar los sondeos que se realizan en la actualidad por

debajo del nivel TD1 / Foto: Ana I. Ortega/ CENIEH

Tendemos a pensar que
el término de contami-
nación ambiental hace

referencia a un problema de las
sociedades modernas industriales.
Sin embargo, un estudio publica-
do en la revista Science Reports,
perteneciente al grupo Nature,
nos sorprende con que en el Pleis-
toceno ya existía polución. El es-

tudio, liderado por una investiga-
dora de la Universidad de Sevilla,
ha contado con la colaboración
de científicos de varias universida-
des e instituciones españolas y ex-
tranjeras, entre ellos los miembros
del Equipo de Investigación de
Atapuerca José María Bermúdez
de Castro y Jordi Rosell.

Mediante el análisis químico

de los sedimentos de varias cue-
vas, sabemos ahora que hace
450.000 años en la cueva de la
Gran Dolina el ambiente estaba
altamente contaminado, de for-
ma “natural”, por guano, una sus-
tancia derivada de los excremen-
tos de los murciélagos. Por fortu-
na, no se ha registrado presencia
humana durante ese periodo, lo

que significa que en aquel mo-
mento no había homínidos direc-
tamente expuestos al mal am-
biente.

No es el caso del yacimiento
del Paleolítico superior de El Piru-
lejo, en Córdoba, ni el de las cue-
vas neandertales de Gorham y
Vanguard, en Gibraltar, donde la
contaminación obedece a la ma-

no del hombre. En el caso de El Pi-
rulejo se han identificado altos ni-
veles de metales pesados proba-
blemente relacionados con el ex-
ceso de galena, un mineral
utilizado en la prehistoria como
materia prima para cuentas, pen-
dientes o como pigmento en ce-
remonias mortuorias. En el caso
de las cuevas neandertales de Gi-

braltar, se han registrado niveles
significativamente altos de meta-
les pesados como cobre (Cu) y Zinc
(Zn). En este caso, la contamina-
ción se relaciona con los humos y
cenizas de las hogueras una y otra
vez reutilizadas en los hogares
neandertales. Quizá sentarse al
amor de la lumbre no era una ac-
tividad del todo inofensiva.

Yacimiento Holoceno de El
Portalón, Cueva Mayor,
sierra de Atapuerca.
Foto: Javier Trueba/Madrid
Scientific Films

PALEOPOLUCIÓN

ALFONSO BENITO/ CENIEH

El Boletín Geológico y Mi-
nero del Instituto Geo-
lógico y Minero de Espa-

ña (IGME) va a publicar una mo-
nografía sobre Geoarqueología,
donde se recogerán las últimas
aportaciones de esta reciente dis-
ciplina para la comprensión de
los registros arqueológicos en el
ámbito de la Península Ibérica.
Este número monográfico con-
tendrá un trabajo realizado por
los geoarqueólogos del Equipo
de Investigación de Atapuerca
donde se sintetiza la evolución
del valle del río Arlanzón y su in-
fluencia en la formación y preser-
vación de los yacimientos de la
sierra de Atapuerca. Este valle co-
mienza su desarrollo hace aproxi-

madamente dos millones de
años, cuando la cuenca del Due-
ro se abrió al océano Atlántico. A
partir de ese momento se forma
una red de drenaje que comien-
za a erosionar y vaciar la depre-
sión del Duero. En el valle del río
Arlanzón, la erosión fluvial que-
da registrada en 14 etapas defi-
nidas por terrazas fluviales, o es-
calones de composición fluvial
que se conservan en ambas már-
genes del valle. Estas terrazas re-
presentan la antigua posición del
río antes de volver a excavar el
valle, y permiten reconstruir có-
mo eran los niveles freáticos que
disolvieron las calizas de la sierra
de Atapuerca y formaron las ca-
vidades donde se encuentran los
yacimientos. La relación entre las

Evolución pleistocena
del valle del río Arlanzón

Distribución de las terrazas fluviales en el valle del río Arlanzón, en torno a la sierra de Atapuerca / Foto: A. Benito

cavidades y los niveles freáticos
del valle permite inferir que el
sistema kárstico de la sierra de
Atapuerca se habría formado en
ciclos de duración asimétrica. Es-
tos ciclos estarían compuestos
por fases de corta duración y do-
minadas por climas principal-
mente fríos, durante las cuales
se sedimentaron las terrazas flu-
viales y los flujos freáticos disol-
vieron las calizas de la sierra for-
mando cuevas horizontales. A
estas fases les sucederían perio-
dos más dilatados en el tiempo y
con presencia de climas más mo-
derados, donde dominaron los
procesos de erosión en el valle y
se formaron cuevas verticales,
como las simas y las torcas. La su-
cesión de estas fases controló la
formación de las cavidades de
Gran Dolina, Elefante y Galería,
y la sedimentación de las secuen-
cias donde se conservan los re-
gistros arqueológicos.

Paso a paso



Los humanos vivimos en
tierra firme y los restos
de nuestra actividad

están en la superficie continen-
tal, a veces en cuevas, como la
de Antoliñako Koba, en Bizkaia,
investigada por el profesor Mikel
Aguirre de la Universidad Nacio-
nal de Educación a Distancia
(UNED). Nuestro comportamien-
to a lo largo de la evolución ha
cambiado a menudo en función
de los cambios climáticos. Por
ello, en todo proyecto de investi-
gación se quiere conjugar los res-
tos de la actividad humana con
los datos climáticos en la región.
Sin embargo, los registros climá-
ticos en las cuevas y yacimien-
tos arqueológicos en general no
son continuos, no solemos tener
todos los episodios climáticos re-
gistrados, ni tenemos la preci-
sión que buscamos y necesita-
mos. Esta precisión la encontra-

mos en los registros marinos,
especialmente en el hielo ártico
de Groenlandia, donde ha podi-
do reconstruirse el pasado cli-
mático de la Tierra. Groenlandia
queda lejos de Bizkaia y se hace
difícil casar la información de
Antoliñako con la del hielo. A la
resolución de este problema se

ha dedicado el trabajo dirigido
por Juan Rofes, del Equipo de In-
vestigación de Atapuerca (EIA) y
actualmente en el Muséum Na-
tional d’Histoire Naturelle de
París, que ha liderado un equipo
de investigadores procedentes
de instituciones francesas y es-
pecialmente de la Universidad

del País Vasco (UPV). En el estu-
dio han conseguido combinar
restos de microvertebrados (rep-
tiles, mamíferos y anfibios) e isó-
topos estables (todos recogidos
en Antoliñako), con microfauna
marina (foraminíferos y ostráco-
dos) e isótopos del oxígeno de la
bahíadeBizkaia.Además,lasda-
taciones de Carbono 14 de Anto-
liñako han añadido la posibilidad
de situar los datos vizcaínos en
la secuencia de cambios climáti-
cos de Groenlandia. Con ello han
podido reconstruir los episodios
climáticos y la adaptación huma-
na en Bizkaia desde hace entre
44.000 y 9.000 años atrás, a lo
largo del Paleolítico superior y el
Mesolítico. Toda una cuadratura
del círculo que ha merecido la
atención de la revista Scientific
Reports, del grupo Nature, y la
quinta revista multidisciplinar a
escala mundial.
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INTERNACIONAL

FÓRUM INTERNACIONAL DE JÓVENES ZOOARQUEÓLO-
GOS EN EL IPHES Del 24 al 26 de septiembre, los jóvenes
zooarqueólogos del IPHES reunieron a sus colegas de
medio mundo en el PZAF (Postgraduate ZooArchaeolo-
gical Forum), un encuentro internacional que celebró su
quinta edición en Tarragona después de haberse reunido
en años anteriores en el Reino Unido y Francia. Se trata
de un workshop en el que los asociados presentan y dis-
cuten sobre temas metodológicos y nuevos datos, técni-
cas, conceptos y formas de abordar el registro, en un en-
cuentro menos formal que un congreso. En Tarragona se
presentaron trabajos que abarcaban temporalmente
desde el Pleistoceno hasta la cocina del siglo XVIII en el
este de Europa. No está exento de estas reuniones el in-
tercambio de impresiones sobre su futuro profesional,
dado que los participantes son estudiantes de postgrado
y doctorados recientes.

APRENDIENDO A COMUNICAR CIENCIA Cinta Bellmunt,
responsable de comunicación del IPHES, ha participado
este verano en el Campus Gutenberg, una escuela esti-
val dedicada a la comunicación científica impulsada por
la Universidad Pompeu Fabra y la Asociación Catalana
de Comunicación Científica, entre otras instituciones.
Durante su conferencia, expuso las técnicas y estrate-
gias de comunicación de la ciencia usando como ejem-
plos el trabajo de comunicación del propio IPHES y del
Equipo de Investigación de Atapuerca (EIA).

El Instituto Catalán de
Paleoecología Huma-
na y Evolución Social

(IPHES) promueve una investi-
gación que tiene como objetivo
ampliar los conocimientos so-
bre Homo neanderthalensis: su
ecología, su competencia por
los recursos frente a otras espe-
cies, su comportamiento social,
su capacidad cognitiva, su capa-
cidad de organización y de pre-
visión, etc. Para llevar a cabo es-
ta investigación general, los
miembros del IPHES iniciaron,
incluso antes de la creación del
Instituto, numerosos proyectos
encaminados a ese objetivo me-
diante el análisis de un grupo
amplio de yacimientos situados
en diferentes regiones con ca-
racterísticas singulares, desde
Cataluña hasta Galicia. Uno de
estos proyectos investiga un pe-
queño desfiladero en el prepiri-
neo de Lleida un ámbito que los
arqueólogos que allí trabajan
describen como “marginal”. En
estas páginas ya hemos infor-
mado con anterioridad del
avance de los trabajos en la Co-
va de les Llenes; ahora es el tur-

no de otro cubículo sito en el
mismo valle, Cova dels Tritons.
Esta pequeña cavidad, usada ha-
bitualmente por las hienas de
las cavernas durante el Pleisto-
ceno, también ha conservado
restos de actividad antrópica re-

presentada por herramientas de
piedra, lo que nos habla de la
competencia de los neanderta-
les y las hienas por los recursos.

De otro aspecto de la vida
de los neandertales nos habla
un segundo yacimiento, la Co-

NEANDERTALES ET ALII

Cavidad en el nivel Q del Abric Romaní (Capellades, Barcelona).
Foto: Palmira Saladié/ IPHES

Premiados
los bisontes

de TD10

En el pasado con-
greso anual de la
Sociedad Euro-

pea para el Estudio de la
Evolución Humana (ESHE),
tres miembros del Equipo
de Investigación de Ata-
puerca (EIA) y del IPHES
presentaron un póster con
el título Human predatory
behaviour and social im-
plications of bison
communal hunting at

Gran Dolina TD10.2 (Ata-
puerca) que fue premiado
como el mejor dentro de
la modalidad de student
poster prizes. El trabajo
presenta las conclusiones
del estudio sobre los res-
tos de bisontes de TD10.2
que indican una caza co-
munal, y ponen en eviden-
cia las capacidades cogni-
tivas y organizativas de
Homo heidelbergensis.

El hallazgo de 47 dien-
tes de morfología ab-
solutamente moderna

en una cueva del sur de China
revela que nuestra especie, Ho-
mo sapiens, estaba presente en
Asia mucho antes de lo espera-
do. Datados entre 80.000 y
120.000 años, los restos encon-
trados en la cueva de Fuyan
(Daoxian, sur de China) repre-
sentan los fósiles inequívoca-
mente modernos más antiguos
que se conocen fuera de África.
Este hallazgo adelanta signifi-
cativamente la fecha de 50.000
años que la mayoría de la co-
munidad científica estaba dis-
puesta a aceptar para la presen-
cia de H. sapiens en Asia.

Este estudio es resultado de
la colaboración que los investi-
gadores del Equipo de Investi-
gación de Atapuerca (EIA), Ma-
ría Martinón-Torres y José Ma-

Póster premiado por la ESHE.
Foto: Antonio Rodríguez Hidalgo/IPHES

va de les Teixoneres en Moià
(Barcelona). La campaña de es-
te verano ha permitido el des-
cubrimiento de una serie de
objetos líticos apuntados que
indican, probablemente, la ac-
tividad cinegética de las pobla-

BREVES

Homo naledi vivió en lo que
hoy es Sudáfrica en una épo-
ca aún por determinar, pero
que sus descubridores esti-
man en más de dos millones
de años atrás. A pesar de la
distancia en el tiempo y en el
espacio, su historia nos es
muy familiar en Atapuerca:
los restos muy completos, un
grupo amplio de humanos
pertenecientes a diversas
edades y a los dos sexos ha-
llados en el fondo de una cue-
va. ¿Os suena? Pues sí, el ya-
cimiento en que ha aparecido
parece ser el hermano gemelo
de la Sima de los Huesos.
Cuando en el Equipo de Inves-
tigación de Atapuerca discu-
tíamos cuál era la mejor for-
ma de interpretar el registro
humano de la Sima, al final
surgió como única explicación
plausible la acumulación an-

trópica de los cadáveres de los
congéneres de Homo heidel-
bergensis que poblaron la sie-
rra de Atapuerca en el Pleisto-
ceno medio. No fue fácil con-
vencer a la comunidad
científica, aunque la aparición
del bifaz Excalibur ayudara
mucho. Lo que sí teníamos
muy claro es que, incluso con-
siderando que aquel compor-
tamiento debía ser quizá no
universal pero sí muy general
en el género humano, sería
virtualmente muy difícil si no
imposible hallar otra Sima. Pa-
rece que ya no podremos de-
cirlo más. Pero lo que sí podre-
mos hacer es mejorar nuestro
conocimiento del simbolismo
humano primitivo y estar más
seguros de nuestra interpre-
tación de la Sima porque aho-
ra ya tenemos otro ejemplo al
que compararla.

EL PRIMER HUMANO
MODERNO DE ASIA

ciones del Paleolítico medio.
Por último, el descubrimien-

to más intrigante se ha produ-
cido este verano en el Abric Ro-
maní (Capellades, Barcelona).
Allí se ha descrito un agujero
de 40 x 30 x 10 cm cavado por

los neandertales en el suelo del
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según sus descubridores, para
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ría Bermúdez de Castro,
mantienen desde hace ya más
de seis años con los paleoan-
tropólogos del Institute of Ver-
tebrate Paleontology and Pa-
leoanthropology (IVPP) de Pe-
kín, Liu Wu y Wu Xiujie,
quienes este pasado mes de ju-
lio visitaron los yacimientos de
Atapuerca por primera vez.

Los dientes encontrados en
la cueva de Fuyan, en Daoxian,
se parecen a los de las pobla-
ciones actuales y son, tanto en
su tamaño como en su forma,
más avanzados que los restos
fósiles de los yacimientos le-
vantinos de Qafzeh y Skhul,
que poseen una cronología si-
milar. El estudio, publicado en
la revista Nature, obliga a un
replanteamiento del escenario
evolutivo de nuestra propia es-
pecie pues demuestra que Chi-
na estaba habitada por huma-

nos completamente modernos
entre 30.000 y 70.000 años an-
tes que el Levante o Europa.

Entre las varias implicacio-
nes que tiene este hallazgo ca-
be destacar dos. Por una parte
el nuevo estudio plantea inte-
rrogantes sobre quiénes son los
ancestros inmediatos de las po-
blaciones actuales. ¿Es posible
que los H. sapiens actuales, o
al menos parte de ellos, sean
descendientes de una pobla-
ción que evolucionó en Asia
durante el Pleistoceno supe-
rior? ¿O quizá el origen de las
poblaciones actuales obedece
a una salida posterior a través
del corredor Levantino? ¿Qui-
zá las dos hipótesis son com-
plementarias y no mutuamen-
te excluyentes?

Por otra parte, cabe desta-
car que H. sapiens tardó el do-
ble de tiempo en entrar en Eu-

Wu Xiujie, Xing Song, María Martinón-Torres, José María Bermúdez de Castro y Liu Wu
en la cueva de Daoxian en China. Foto: Wu X.-J. y Song, X./ IVPP

El registro climático del Paleolítico superior
de Bizkaia reconstruido

ropa que en Asia. La coinciden-
cia entre la entrada de H. sa-
piens en Europa y la desapari-
ción de los neandertales se ha
interpretado con frecuencia co-
mo evidencia de la superioridad
de los humanos modernos, cuya
entrada habría desencadenado
la extinción neandertal. Pero si

los humanos modernos ya esta-
ban a las puertas de Europa ha-
ce casi 100.000 años, ¿por qué
no entraron en nuestro conti-
nente hasta hace apenas 45.000
años? Quizá los neandertales
fueron durante mucho tiempo
una barrera demasiado difícil de
franquear para H. sapiens. Solo

cuando empezaron a flaquear
las fuerzas de una población cas-
tigada sin piedad por los fríos cí-
clicos e implacables de Europa,
H. sapiens vio su oportunidad
para arrebatar a los neanderta-
les el que había sido su imperio
durante los últimos cientos de
miles de años.

Antoliñako Koba (Bizkaia). Foto: Mikel Aguirre/UNED
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Los humanos vivimos en
tierra firme y los restos
de nuestra actividad

están en la superficie continen-
tal, a veces en cuevas, como la
de Antoliñako Koba, en Bizkaia,
investigada por el profesor Mikel
Aguirre de la Universidad Nacio-
nal de Educación a Distancia
(UNED). Nuestro comportamien-
to a lo largo de la evolución ha
cambiado a menudo en función
de los cambios climáticos. Por
ello, en todo proyecto de investi-
gación se quiere conjugar los res-
tos de la actividad humana con
los datos climáticos en la región.
Sin embargo, los registros climá-
ticos en las cuevas y yacimien-
tos arqueológicos en general no
son continuos, no solemos tener
todos los episodios climáticos re-
gistrados, ni tenemos la preci-
sión que buscamos y necesita-
mos. Esta precisión la encontra-

mos en los registros marinos,
especialmente en el hielo ártico
de Groenlandia, donde ha podi-
do reconstruirse el pasado cli-
mático de la Tierra. Groenlandia
queda lejos de Bizkaia y se hace
difícil casar la información de
Antoliñako con la del hielo. A la
resolución de este problema se

ha dedicado el trabajo dirigido
por Juan Rofes, del Equipo de In-
vestigación de Atapuerca (EIA) y
actualmente en el Muséum Na-
tional d’Histoire Naturelle de
París, que ha liderado un equipo
de investigadores procedentes
de instituciones francesas y es-
pecialmente de la Universidad

del País Vasco (UPV). En el estu-
dio han conseguido combinar
restos de microvertebrados (rep-
tiles, mamíferos y anfibios) e isó-
topos estables (todos recogidos
en Antoliñako), con microfauna
marina (foraminíferos y ostráco-
dos) e isótopos del oxígeno de la
bahíadeBizkaia.Además,lasda-
taciones de Carbono 14 de Anto-
liñako han añadido la posibilidad
de situar los datos vizcaínos en
la secuencia de cambios climáti-
cos de Groenlandia. Con ello han
podido reconstruir los episodios
climáticos y la adaptación huma-
na en Bizkaia desde hace entre
44.000 y 9.000 años atrás, a lo
largo del Paleolítico superior y el
Mesolítico. Toda una cuadratura
del círculo que ha merecido la
atención de la revista Scientific
Reports, del grupo Nature, y la
quinta revista multidisciplinar a
escala mundial.
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INSTITUTO CATALÁN DE PALEOECOLOGÍA HUMANA Y EVOLUCIÓN SOCIAL (IPHES)

BREVES

INTERNACIONAL

FÓRUM INTERNACIONAL DE JÓVENES ZOOARQUEÓLO-
GOS EN EL IPHES Del 24 al 26 de septiembre, los jóvenes
zooarqueólogos del IPHES reunieron a sus colegas de
medio mundo en el PZAF (Postgraduate ZooArchaeolo-
gical Forum), un encuentro internacional que celebró su
quinta edición en Tarragona después de haberse reunido
en años anteriores en el Reino Unido y Francia. Se trata
de un workshop en el que los asociados presentan y dis-
cuten sobre temas metodológicos y nuevos datos, técni-
cas, conceptos y formas de abordar el registro, en un en-
cuentro menos formal que un congreso. En Tarragona se
presentaron trabajos que abarcaban temporalmente
desde el Pleistoceno hasta la cocina del siglo XVIII en el
este de Europa. No está exento de estas reuniones el in-
tercambio de impresiones sobre su futuro profesional,
dado que los participantes son estudiantes de postgrado
y doctorados recientes.

APRENDIENDO A COMUNICAR CIENCIA Cinta Bellmunt,
responsable de comunicación del IPHES, ha participado
este verano en el Campus Gutenberg, una escuela esti-
val dedicada a la comunicación científica impulsada por
la Universidad Pompeu Fabra y la Asociación Catalana
de Comunicación Científica, entre otras instituciones.
Durante su conferencia, expuso las técnicas y estrate-
gias de comunicación de la ciencia usando como ejem-
plos el trabajo de comunicación del propio IPHES y del
Equipo de Investigación de Atapuerca (EIA).

El Instituto Catalán de
Paleoecología Huma-
na y Evolución Social

(IPHES) promueve una investi-
gación que tiene como objetivo
ampliar los conocimientos so-
bre Homo neanderthalensis: su
ecología, su competencia por
los recursos frente a otras espe-
cies, su comportamiento social,
su capacidad cognitiva, su capa-
cidad de organización y de pre-
visión, etc. Para llevar a cabo es-
ta investigación general, los
miembros del IPHES iniciaron,
incluso antes de la creación del
Instituto, numerosos proyectos
encaminados a ese objetivo me-
diante el análisis de un grupo
amplio de yacimientos situados
en diferentes regiones con ca-
racterísticas singulares, desde
Cataluña hasta Galicia. Uno de
estos proyectos investiga un pe-
queño desfiladero en el prepiri-
neo de Lleida un ámbito que los
arqueólogos que allí trabajan
describen como “marginal”. En
estas páginas ya hemos infor-
mado con anterioridad del
avance de los trabajos en la Co-
va de les Llenes; ahora es el tur-

no de otro cubículo sito en el
mismo valle, Cova dels Tritons.
Esta pequeña cavidad, usada ha-
bitualmente por las hienas de
las cavernas durante el Pleisto-
ceno, también ha conservado
restos de actividad antrópica re-

presentada por herramientas de
piedra, lo que nos habla de la
competencia de los neanderta-
les y las hienas por los recursos.

De otro aspecto de la vida
de los neandertales nos habla
un segundo yacimiento, la Co-

NEANDERTALES ET ALII

Cavidad en el nivel Q del Abric Romaní (Capellades, Barcelona).
Foto: Palmira Saladié/ IPHES

Premiados
los bisontes

de TD10

En el pasado con-
greso anual de la
Sociedad Euro-

pea para el Estudio de la
Evolución Humana (ESHE),
tres miembros del Equipo
de Investigación de Ata-
puerca (EIA) y del IPHES
presentaron un póster con
el título Human predatory
behaviour and social im-
plications of bison
communal hunting at

Gran Dolina TD10.2 (Ata-
puerca) que fue premiado
como el mejor dentro de
la modalidad de student
poster prizes. El trabajo
presenta las conclusiones
del estudio sobre los res-
tos de bisontes de TD10.2
que indican una caza co-
munal, y ponen en eviden-
cia las capacidades cogni-
tivas y organizativas de
Homo heidelbergensis.

El hallazgo de 47 dien-
tes de morfología ab-
solutamente moderna

en una cueva del sur de China
revela que nuestra especie, Ho-
mo sapiens, estaba presente en
Asia mucho antes de lo espera-
do. Datados entre 80.000 y
120.000 años, los restos encon-
trados en la cueva de Fuyan
(Daoxian, sur de China) repre-
sentan los fósiles inequívoca-
mente modernos más antiguos
que se conocen fuera de África.
Este hallazgo adelanta signifi-
cativamente la fecha de 50.000
años que la mayoría de la co-
munidad científica estaba dis-
puesta a aceptar para la presen-
cia de H. sapiens en Asia.

Este estudio es resultado de
la colaboración que los investi-
gadores del Equipo de Investi-
gación de Atapuerca (EIA), Ma-
ría Martinón-Torres y José Ma-

Póster premiado por la ESHE.
Foto: Antonio Rodríguez Hidalgo/IPHES

va de les Teixoneres en Moià
(Barcelona). La campaña de es-
te verano ha permitido el des-
cubrimiento de una serie de
objetos líticos apuntados que
indican, probablemente, la ac-
tividad cinegética de las pobla-

BREVES

Homo naledi vivió en lo que
hoy es Sudáfrica en una épo-
ca aún por determinar, pero
que sus descubridores esti-
man en más de dos millones
de años atrás. A pesar de la
distancia en el tiempo y en el
espacio, su historia nos es
muy familiar en Atapuerca:
los restos muy completos, un
grupo amplio de humanos
pertenecientes a diversas
edades y a los dos sexos ha-
llados en el fondo de una cue-
va. ¿Os suena? Pues sí, el ya-
cimiento en que ha aparecido
parece ser el hermano gemelo
de la Sima de los Huesos.
Cuando en el Equipo de Inves-
tigación de Atapuerca discu-
tíamos cuál era la mejor for-
ma de interpretar el registro
humano de la Sima, al final
surgió como única explicación
plausible la acumulación an-

trópica de los cadáveres de los
congéneres de Homo heidel-
bergensis que poblaron la sie-
rra de Atapuerca en el Pleisto-
ceno medio. No fue fácil con-
vencer a la comunidad
científica, aunque la aparición
del bifaz Excalibur ayudara
mucho. Lo que sí teníamos
muy claro es que, incluso con-
siderando que aquel compor-
tamiento debía ser quizá no
universal pero sí muy general
en el género humano, sería
virtualmente muy difícil si no
imposible hallar otra Sima. Pa-
rece que ya no podremos de-
cirlo más. Pero lo que sí podre-
mos hacer es mejorar nuestro
conocimiento del simbolismo
humano primitivo y estar más
seguros de nuestra interpre-
tación de la Sima porque aho-
ra ya tenemos otro ejemplo al
que compararla.

EL PRIMER HUMANO
MODERNO DE ASIA
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de seis años con los paleoan-
tropólogos del Institute of Ver-
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leoanthropology (IVPP) de Pe-
kín, Liu Wu y Wu Xiujie,
quienes este pasado mes de ju-
lio visitaron los yacimientos de
Atapuerca por primera vez.

Los dientes encontrados en
la cueva de Fuyan, en Daoxian,
se parecen a los de las pobla-
ciones actuales y son, tanto en
su tamaño como en su forma,
más avanzados que los restos
fósiles de los yacimientos le-
vantinos de Qafzeh y Skhul,
que poseen una cronología si-
milar. El estudio, publicado en
la revista Nature, obliga a un
replanteamiento del escenario
evolutivo de nuestra propia es-
pecie pues demuestra que Chi-
na estaba habitada por huma-

nos completamente modernos
entre 30.000 y 70.000 años an-
tes que el Levante o Europa.

Entre las varias implicacio-
nes que tiene este hallazgo ca-
be destacar dos. Por una parte
el nuevo estudio plantea inte-
rrogantes sobre quiénes son los
ancestros inmediatos de las po-
blaciones actuales. ¿Es posible
que los H. sapiens actuales, o
al menos parte de ellos, sean
descendientes de una pobla-
ción que evolucionó en Asia
durante el Pleistoceno supe-
rior? ¿O quizá el origen de las
poblaciones actuales obedece
a una salida posterior a través
del corredor Levantino? ¿Qui-
zá las dos hipótesis son com-
plementarias y no mutuamen-
te excluyentes?

Por otra parte, cabe desta-
car que H. sapiens tardó el do-
ble de tiempo en entrar en Eu-

Wu Xiujie, Xing Song, María Martinón-Torres, José María Bermúdez de Castro y Liu Wu
en la cueva de Daoxian en China. Foto: Wu X.-J. y Song, X./ IVPP
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ropa que en Asia. La coinciden-
cia entre la entrada de H. sa-
piens en Europa y la desapari-
ción de los neandertales se ha
interpretado con frecuencia co-
mo evidencia de la superioridad
de los humanos modernos, cuya
entrada habría desencadenado
la extinción neandertal. Pero si

los humanos modernos ya esta-
ban a las puertas de Europa ha-
ce casi 100.000 años, ¿por qué
no entraron en nuestro conti-
nente hasta hace apenas 45.000
años? Quizá los neandertales
fueron durante mucho tiempo
una barrera demasiado difícil de
franquear para H. sapiens. Solo

cuando empezaron a flaquear
las fuerzas de una población cas-
tigada sin piedad por los fríos cí-
clicos e implacables de Europa,
H. sapiens vio su oportunidad
para arrebatar a los neanderta-
les el que había sido su imperio
durante los últimos cientos de
miles de años.
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d e s
necesarias

para procesar
y generar infor-

mación y opinio-
nes. Peter A. Facione

en el año 2007 determi-
nó que el pensamiento

crítico es una tarea colec-
tiva y no competitiva, ba-
sada en el desarrollo de
determinadas habilidades
cognitivas como el análi-
sis, la interpretación de
datos, la evaluación de
argumentos, la infe-
rencia, la explicación y
la autoregulación, es
decir, la monitoriza-
ción consciente de las
propias actividades
cognitivas.

¿Cómo enseñar
a nuestros alum-

te un 9% de los profesores son
capaces de enseñar a sus alum-
nos a pensar críticamente de
forma regular. Y es que ense-
ñar a pensar críticamente es tan
complejo como la realidad mis-
ma que se quiere comprender.

Richard Paul, en 1989, defi-
ne el pensamiento crítico co-
mo “el proceso intelectual-
mente disciplinado que
hace a una persona ex-
perta en ello, concep-
tualizando, aplican-
do, analizando, sin-
tetizando y/o
evaluando infor-
mación proceden-
te de la observa-
ción, la experien-
cia, la reflexión, el
razonamiento o la
comunicación, co-
mo una guía para
opinar y actuar”.

La palabra kri-
tés en griego signi-
fica juez, es decir,
alguien que
evalúa. Di-
cha evalua-
ción re-
quiere va-
l o r e s
intelectuales
como la consis-
tencia, la relevan-
cia, la exactitud, el
razonamiento ló-
gico, la profundi-
dad o la justicia. La
evaluación se aplica
a propósitos, con-
ceptos, conocimien-
tos empíricos, razona-
mientos, problemas o su-
posiciones, a través de los
cuales el pensador crítico se
compromete intelectual y so-
cialmente.

El pensamiento crítico es
una actitud que lleva al análi-
sis, a la reflexión y al compro-
miso, aunque se refiere tam-
bién al conjunto de habilida-

ISABEL BOJ

Si el siglo XX fue un pe-
ríodo protagonizado
por cambios vertigino-

sos en cuanto a avances cientí-
ficos y tecnológicos, evolución
económica y social, y fue la pri-
mera vez que la humanidad
adquirió consciencia planeta-
ria, el siglo XXI no parece ha-
ber tomado otro rumbo: los
problemas de sostenibilidad de
los territorios y de las comuni-
dades que viven en ellos, la
inestabilidad provocada por las
guerras, la falta de oportuni-
dades, los movimientos migra-
torios que todo ello genera en
busca de una vida mejor, el
miedo de los que supuesta-
mente viven en un mundo con-
fortable a perder su calidad de
vida después de tantos años de
lucha, los intereses de las na-
ciones, de los políticos y de los
grandes capitales… Todas esas
circunstancias, en conjunto,
son retos complejos que los ciu-
dadanos conscientes tenemos
que abordar tan pronto como
sea posible.

Sin embargo, la mayoría de
las personas sensibles a estos
problemas nos sentimos impo-
tentes ante ellos por falta de
capacidad de análisis y de ac-
tuación. Es por ello por lo que
el mayor reto para la humani-
dad, y especialmente para los
países que tienen herramien-
tas eficaces de formación, es
hacer un esfuerzo firme y claro
para enseñar a los ciudadanos
del futuro a pensar críticamen-
te.

En Estados Unidos se hacen
encuestas al profesorado sobre
si valoran la necesidad de en-
señar a los estudiantes a pen-
sar críticamente. Muchos están
de acuerdo en que el pensa-
miento crítico puede ser la me-
jor manera de analizar la reali-
dad y de formar ciudadanos
comprometidos, pero solamen-
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TURISMO GEOLÓGICO

PENSAR CRÍTICAMENTE

ANA ISABEL ORTEGA/EIA

La sierra de Atapuerca
ha sido lugar de paso
y encuentro de los ha-

bitantes de su entorno a lo lar-
go del tiempo, generando una
singular respuesta a la apro-
piación y organización de este
espacio. La huella de esta in-
tensa ocupación y la importan-
cia del lugar quedaron refleja-
das en la Edad Media con la
consideración consuetudinaria
comunal del territorio, en don-
de los habitantes de Atapuer-
ca e Ibeas de Juarros, así como
los del valle del Pico, se pusie-
ron de común acuerdo para el
aprovechamiento de este es-
pacio. Los antecedentes histó-
ricos datan del siglo X, cuando
en el año 963, Doña Fronilde,
familiar de Fernán González,

dona al monasterio de San Pe-
dro de Cardeña unas tierras en
la "Serra de Adtaporka", deli-
mitadas por los ríos Arlanzón
y Pico. En la cumbre de la sie-
rra, y sobre la cueva, se sitúa la
iglesia de San Vicente, repre-
sentando el hito de poder es-
piritual y visual para las comu-
nidades del entorno. En 1138,
este templo constituye un mo-
jón territorial entre Atapuer-
ca, Agés, Zalduendo e Ibeas de
Juarros.

El consuno como figura de
protección muestra la impor-
tancia que este lugar represen-
tó para los vecinos de la sierra,
y puede ser un reflejo de la ex-
cepcionalidad de este espacio
en el pasado, como zona de
paso y comunicación entre ve-
cinos, espacio simbólico en el

que la tierra no se podía rotu-
rar, otorgando los derechos de
pastos y madera a los habitan-
tes del consuno, y mantenien-
do este espacio como propie-
dad de todos. Lo más intere-
sante es que este bien incluye
y protege los yacimientos kárs-
ticos de la sierra de Atapuerca,
delimitando un área cerrada
entre el valle de Valhondo al
este, Torcas y el valle de la Pro-
piedad al norte, hasta alcan-
zar la cumbre de San Vicente
al este, y cerrar el perímetro
por una franja entre Cueva Ru-
bia (Mirador), Cueva Ciega y
el valle, y Cueva Mayor, al sur
y sureste.

Avanzada la Edad Media,
el incremento de la población
provocó un intensivo uso del
territorio, apareciendo los pri-

Corría el año 1984 y se
desarrollaba la primera
campaña en la Sima de los
Huesos de la era "Emiliano
Aguirre". Ese año se encontraron
hasta 160 fósiles humanos entre
los sedimentos removidos por
los aficionados durante
décadas. Emiliano Aguirre,
que solía esperarnos en la
entrada de Cueva Mayor,
sostiene en su mano
derecha uno de los restos
más completos sacado
de entre los escombros.
El tercio superior de
este húmero se expone
hoy en día en el Museo
de la Evolución Humana,
junto a los otros dos tercios
aparecidos años más tarde.

Foto: José María Bermúdez de
Castro/CENIEH

El Consuno de la Sierra
y la protección
medieval de un
lugar singular

nos a pensar críticamente? En
primer lugar, el profesor tiene
que saber pensar y actuar críti-
camente. No se trata de ense-
ñar, sino de ayudar a aprender.
El trabajo que se desarrolla en
el aula no tiene que ser indivi-
dual, sino cooperativo, por lo
tanto en pequeños grupos y a
través del diálogo y el consen-
so. El profesor jamás debe de-
cir al alumno lo que debe pen-
sar, sino que le debe ayudar a
que piense por sí solo. El pro-
fesor tiene la función de me-
diar entre el corpus de datos e
información y el alumno, siem-
pre procurando dejar de lado
sus propios puntos de vista y
sus prejuicios. En caso de que
el alumno llegue a una conclu-
sión errónea, le debe animar a
explorar el error. Todas las con-
clusiones válidas deben ser
aceptadas. El profesor debe ca-
nalizar las discusiones y las pre-
guntas de cada grupo, y pro-
poner un cambio de perspecti-
vas cuando el camino
emprendido en la indagación
no lleve a ninguna parte.

En las clases transmisivas
tradicionales el aprendizaje de
los alumnos parte de las afir-
maciones que el profesor hace
al inicio de cada lección. Pero
para educar en el pensamien-
to crítico se trata de partir de
las preguntas de los propios
alumnos y a partir de ellas es-
tructurar una indagación que
les permita explicar las causas
del problema y las posibles ví-
as de resolución.

El pensamiento crítico, la
indagación, el tratamiento de
problemas propuestos por los
alumnos, y la figura del profe-
sor como mediador, con lo que
todo ello comporta, es un reto
que solo algunos profesores se
plantean actualmente. Será
necesario que en un futuro in-
mediato, tanto las institucio-
nes como los docentes haga-
mos un esfuerzo para trabajar
en esta línea, si apostamos por
un cambio en el sistema do-
cente para que los ciudadanos
del futuro sean conscientes,
comprometidos y capaces de
abordar los retos que les es-
peran.

Restos de la iglesia San Vicente. Foto: M.A Martín

meros pleitos en el siglo XV
sobre la defensa de su titula-
ridad pública, y la pretensión
del monasterio de San Cristó-
bal de apropiarse de los terre-
nos del consuno, cuya resolu-
ción en contra de esa preten-
sión favoreció y reforzó el
carácter de bien común. El
fuerte sentimiento comunero
por este enclave se refleja du-
rante el proceso desamortiza-
dor de bienes comunales en

Pasan los años

la decisión de los vecinos, tan-
to de Atapuerca como de
Ibeas de Juarros, de adquirir
conjuntamente las propieda-
des que salían a subasta y
mantener como bien común
este enclave. Esto hizo que la
figura jurídica del consuno es-
tuviese vigente hasta media-
do el siglo XX, ya que hasta
1955 se siguieron comproban-
do regularmente sus mojones.
Este espacio debió considerar-

se un paraje natural sagrado
en el pasado, al menos duran-
te la prehistoria reciente, y es-
te reconocimiento requiere
una difícil exploración de las
relaciones entre la cultura y la
naturaleza en el pasado. Lo
cierto es que este espacio, por
razones bien conocidas, ha si-
do reconocido desde 1991 co-
mo bien de interés cultural, y
como patrimonio de la huma-
nidad desde 2000.

Nuevos datos
genéticos sobre el
poblamiento de
América

Existe una fuerte controversia so-
bre cuándo y cómo los antepasa-
dos de los actuales nativos colo-

nizaron el continente americano a través
de Siberia. La evidencia arqueológica arro-
ja una antigüedad de unos 15.000 años
para la primera presencia de la humani-
dad en dicho continente. Un reciente es-
tudio genómico a gran escala publicado
en Science, en el que participan los miem-
bros del Equipo de Investigación de Ata-
puerca (EIA) Cristina Valdiosera y Ricardo
Rodríguez-Varela, ha puesto de manifies-
to que los nativos americanos se separa-
ron de sus antecesores siberianos hace, co-
mo máximo, unos 23.000 años, formando
una única ola migratoria que entró en
América hace entre 23.000 y 15.000 años.
Posteriormente, hace unos 13.000 años, el
acervo genético de estos primeros pobla-
dores se diversificó en dos ramas basales:
una que se extendió por el norte y el sur
de América, y otra que quedó restringida
al norte del continente americano.

Aunque la mayoría de
los especialistas opi-
naban que el lince bo-

real (Lynx lynx) nunca llegó a ha-
bitar la península Ibérica, un gru-
po de zoólogos y paleontólogos
españoles, basándose en docu-
mentos históricos y en algunos
restos paleontológicos, ha veni-
do defendiendo que este tipo de
lince, de casi el doble de tamaño

que el lince ibérico (Lynx pardi-
nus), habitó en la cornisa cantá-
brica hasta época reciente. Esta
hipótesis ha sido confirmada por
un artículo publicado en la re-
vista Journal of Zoology, en el
que participan científicos del
Centro Mixto UCM-ISCIII y de la
Universidad de Oviedo, encabe-
zados por Ricardo Rodríguez-
Varela y Cristina Valdiosera. El

trabajo se ha basado en el aná-
lisis del ADN antiguo extraído
de restos de linces asturianos,
cántabros, vascos y navarros con
edades comprendidas entre
11.000 y 400 años de antigüe-
dad. Los resultados demuestran
que el lince boreal vivió en la
cornisa cantábrica desde princi-
pios del Holoceno hasta hace
tan solo unos siglos.

El lince boreal habitó la cornisa
cantábrica en época reciente

Cráneos de lince
euroasiático
hallados en la
sima de
Serpenteko
(Navarra). Foto:
María Cruz
Ortega/Centro
Mixto UCM-ISCIII
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www.descargasweb.tv



d e s
necesarias

para procesar
y generar infor-

mación y opinio-
nes. Peter A. Facione

en el año 2007 determi-
nó que el pensamiento

crítico es una tarea colec-
tiva y no competitiva, ba-
sada en el desarrollo de
determinadas habilidades
cognitivas como el análi-
sis, la interpretación de
datos, la evaluación de
argumentos, la infe-
rencia, la explicación y
la autoregulación, es
decir, la monitoriza-
ción consciente de las
propias actividades
cognitivas.

¿Cómo enseñar
a nuestros alum-

te un 9% de los profesores son
capaces de enseñar a sus alum-
nos a pensar críticamente de
forma regular. Y es que ense-
ñar a pensar críticamente es tan
complejo como la realidad mis-
ma que se quiere comprender.

Richard Paul, en 1989, defi-
ne el pensamiento crítico co-
mo “el proceso intelectual-
mente disciplinado que
hace a una persona ex-
perta en ello, concep-
tualizando, aplican-
do, analizando, sin-
tetizando y/o
evaluando infor-
mación proceden-
te de la observa-
ción, la experien-
cia, la reflexión, el
razonamiento o la
comunicación, co-
mo una guía para
opinar y actuar”.

La palabra kri-
tés en griego signi-
fica juez, es decir,
alguien que
evalúa. Di-
cha evalua-
ción re-
quiere va-
l o r e s
intelectuales
como la consis-
tencia, la relevan-
cia, la exactitud, el
razonamiento ló-
gico, la profundi-
dad o la justicia. La
evaluación se aplica
a propósitos, con-
ceptos, conocimien-
tos empíricos, razona-
mientos, problemas o su-
posiciones, a través de los
cuales el pensador crítico se
compromete intelectual y so-
cialmente.

El pensamiento crítico es
una actitud que lleva al análi-
sis, a la reflexión y al compro-
miso, aunque se refiere tam-
bién al conjunto de habilida-

ISABEL BOJ

Si el siglo XX fue un pe-
ríodo protagonizado
por cambios vertigino-

sos en cuanto a avances cientí-
ficos y tecnológicos, evolución
económica y social, y fue la pri-
mera vez que la humanidad
adquirió consciencia planeta-
ria, el siglo XXI no parece ha-
ber tomado otro rumbo: los
problemas de sostenibilidad de
los territorios y de las comuni-
dades que viven en ellos, la
inestabilidad provocada por las
guerras, la falta de oportuni-
dades, los movimientos migra-
torios que todo ello genera en
busca de una vida mejor, el
miedo de los que supuesta-
mente viven en un mundo con-
fortable a perder su calidad de
vida después de tantos años de
lucha, los intereses de las na-
ciones, de los políticos y de los
grandes capitales… Todas esas
circunstancias, en conjunto,
son retos complejos que los ciu-
dadanos conscientes tenemos
que abordar tan pronto como
sea posible.

Sin embargo, la mayoría de
las personas sensibles a estos
problemas nos sentimos impo-
tentes ante ellos por falta de
capacidad de análisis y de ac-
tuación. Es por ello por lo que
el mayor reto para la humani-
dad, y especialmente para los
países que tienen herramien-
tas eficaces de formación, es
hacer un esfuerzo firme y claro
para enseñar a los ciudadanos
del futuro a pensar críticamen-
te.

En Estados Unidos se hacen
encuestas al profesorado sobre
si valoran la necesidad de en-
señar a los estudiantes a pen-
sar críticamente. Muchos están
de acuerdo en que el pensa-
miento crítico puede ser la me-
jor manera de analizar la reali-
dad y de formar ciudadanos
comprometidos, pero solamen-
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La sierra de Atapuerca
ha sido lugar de paso
y encuentro de los ha-

bitantes de su entorno a lo lar-
go del tiempo, generando una
singular respuesta a la apro-
piación y organización de este
espacio. La huella de esta in-
tensa ocupación y la importan-
cia del lugar quedaron refleja-
das en la Edad Media con la
consideración consuetudinaria
comunal del territorio, en don-
de los habitantes de Atapuer-
ca e Ibeas de Juarros, así como
los del valle del Pico, se pusie-
ron de común acuerdo para el
aprovechamiento de este es-
pacio. Los antecedentes histó-
ricos datan del siglo X, cuando
en el año 963, Doña Fronilde,
familiar de Fernán González,

dona al monasterio de San Pe-
dro de Cardeña unas tierras en
la "Serra de Adtaporka", deli-
mitadas por los ríos Arlanzón
y Pico. En la cumbre de la sie-
rra, y sobre la cueva, se sitúa la
iglesia de San Vicente, repre-
sentando el hito de poder es-
piritual y visual para las comu-
nidades del entorno. En 1138,
este templo constituye un mo-
jón territorial entre Atapuer-
ca, Agés, Zalduendo e Ibeas de
Juarros.

El consuno como figura de
protección muestra la impor-
tancia que este lugar represen-
tó para los vecinos de la sierra,
y puede ser un reflejo de la ex-
cepcionalidad de este espacio
en el pasado, como zona de
paso y comunicación entre ve-
cinos, espacio simbólico en el

que la tierra no se podía rotu-
rar, otorgando los derechos de
pastos y madera a los habitan-
tes del consuno, y mantenien-
do este espacio como propie-
dad de todos. Lo más intere-
sante es que este bien incluye
y protege los yacimientos kárs-
ticos de la sierra de Atapuerca,
delimitando un área cerrada
entre el valle de Valhondo al
este, Torcas y el valle de la Pro-
piedad al norte, hasta alcan-
zar la cumbre de San Vicente
al este, y cerrar el perímetro
por una franja entre Cueva Ru-
bia (Mirador), Cueva Ciega y
el valle, y Cueva Mayor, al sur
y sureste.

Avanzada la Edad Media,
el incremento de la población
provocó un intensivo uso del
territorio, apareciendo los pri-

Corría el año 1984 y se
desarrollaba la primera
campaña en la Sima de los
Huesos de la era "Emiliano
Aguirre". Ese año se encontraron
hasta 160 fósiles humanos entre
los sedimentos removidos por
los aficionados durante
décadas. Emiliano Aguirre,
que solía esperarnos en la
entrada de Cueva Mayor,
sostiene en su mano
derecha uno de los restos
más completos sacado
de entre los escombros.
El tercio superior de
este húmero se expone
hoy en día en el Museo
de la Evolución Humana,
junto a los otros dos tercios
aparecidos años más tarde.

Foto: José María Bermúdez de
Castro/CENIEH

El Consuno de la Sierra
y la protección
medieval de un
lugar singular

nos a pensar críticamente? En
primer lugar, el profesor tiene
que saber pensar y actuar críti-
camente. No se trata de ense-
ñar, sino de ayudar a aprender.
El trabajo que se desarrolla en
el aula no tiene que ser indivi-
dual, sino cooperativo, por lo
tanto en pequeños grupos y a
través del diálogo y el consen-
so. El profesor jamás debe de-
cir al alumno lo que debe pen-
sar, sino que le debe ayudar a
que piense por sí solo. El pro-
fesor tiene la función de me-
diar entre el corpus de datos e
información y el alumno, siem-
pre procurando dejar de lado
sus propios puntos de vista y
sus prejuicios. En caso de que
el alumno llegue a una conclu-
sión errónea, le debe animar a
explorar el error. Todas las con-
clusiones válidas deben ser
aceptadas. El profesor debe ca-
nalizar las discusiones y las pre-
guntas de cada grupo, y pro-
poner un cambio de perspecti-
vas cuando el camino
emprendido en la indagación
no lleve a ninguna parte.

En las clases transmisivas
tradicionales el aprendizaje de
los alumnos parte de las afir-
maciones que el profesor hace
al inicio de cada lección. Pero
para educar en el pensamien-
to crítico se trata de partir de
las preguntas de los propios
alumnos y a partir de ellas es-
tructurar una indagación que
les permita explicar las causas
del problema y las posibles ví-
as de resolución.

El pensamiento crítico, la
indagación, el tratamiento de
problemas propuestos por los
alumnos, y la figura del profe-
sor como mediador, con lo que
todo ello comporta, es un reto
que solo algunos profesores se
plantean actualmente. Será
necesario que en un futuro in-
mediato, tanto las institucio-
nes como los docentes haga-
mos un esfuerzo para trabajar
en esta línea, si apostamos por
un cambio en el sistema do-
cente para que los ciudadanos
del futuro sean conscientes,
comprometidos y capaces de
abordar los retos que les es-
peran.

Restos de la iglesia San Vicente. Foto: M.A Martín

meros pleitos en el siglo XV
sobre la defensa de su titula-
ridad pública, y la pretensión
del monasterio de San Cristó-
bal de apropiarse de los terre-
nos del consuno, cuya resolu-
ción en contra de esa preten-
sión favoreció y reforzó el
carácter de bien común. El
fuerte sentimiento comunero
por este enclave se refleja du-
rante el proceso desamortiza-
dor de bienes comunales en

Pasan los años

la decisión de los vecinos, tan-
to de Atapuerca como de
Ibeas de Juarros, de adquirir
conjuntamente las propieda-
des que salían a subasta y
mantener como bien común
este enclave. Esto hizo que la
figura jurídica del consuno es-
tuviese vigente hasta media-
do el siglo XX, ya que hasta
1955 se siguieron comproban-
do regularmente sus mojones.
Este espacio debió considerar-

se un paraje natural sagrado
en el pasado, al menos duran-
te la prehistoria reciente, y es-
te reconocimiento requiere
una difícil exploración de las
relaciones entre la cultura y la
naturaleza en el pasado. Lo
cierto es que este espacio, por
razones bien conocidas, ha si-
do reconocido desde 1991 co-
mo bien de interés cultural, y
como patrimonio de la huma-
nidad desde 2000.

Nuevos datos
genéticos sobre el
poblamiento de
América

Existe una fuerte controversia so-
bre cuándo y cómo los antepasa-
dos de los actuales nativos colo-

nizaron el continente americano a través
de Siberia. La evidencia arqueológica arro-
ja una antigüedad de unos 15.000 años
para la primera presencia de la humani-
dad en dicho continente. Un reciente es-
tudio genómico a gran escala publicado
en Science, en el que participan los miem-
bros del Equipo de Investigación de Ata-
puerca (EIA) Cristina Valdiosera y Ricardo
Rodríguez-Varela, ha puesto de manifies-
to que los nativos americanos se separa-
ron de sus antecesores siberianos hace, co-
mo máximo, unos 23.000 años, formando
una única ola migratoria que entró en
América hace entre 23.000 y 15.000 años.
Posteriormente, hace unos 13.000 años, el
acervo genético de estos primeros pobla-
dores se diversificó en dos ramas basales:
una que se extendió por el norte y el sur
de América, y otra que quedó restringida
al norte del continente americano.

Aunque la mayoría de
los especialistas opi-
naban que el lince bo-

real (Lynx lynx) nunca llegó a ha-
bitar la península Ibérica, un gru-
po de zoólogos y paleontólogos
españoles, basándose en docu-
mentos históricos y en algunos
restos paleontológicos, ha veni-
do defendiendo que este tipo de
lince, de casi el doble de tamaño

que el lince ibérico (Lynx pardi-
nus), habitó en la cornisa cantá-
brica hasta época reciente. Esta
hipótesis ha sido confirmada por
un artículo publicado en la re-
vista Journal of Zoology, en el
que participan científicos del
Centro Mixto UCM-ISCIII y de la
Universidad de Oviedo, encabe-
zados por Ricardo Rodríguez-
Varela y Cristina Valdiosera. El

trabajo se ha basado en el aná-
lisis del ADN antiguo extraído
de restos de linces asturianos,
cántabros, vascos y navarros con
edades comprendidas entre
11.000 y 400 años de antigüe-
dad. Los resultados demuestran
que el lince boreal vivió en la
cornisa cantábrica desde princi-
pios del Holoceno hasta hace
tan solo unos siglos.

El lince boreal habitó la cornisa
cantábrica en época reciente

Cráneos de lince
euroasiático
hallados en la
sima de
Serpenteko
(Navarra). Foto:
María Cruz
Ortega/Centro
Mixto UCM-ISCIII

Ilustración:
www.descargasweb.tv



EXPOSICIONES
“ESCRITO EN LOS HUESOS”
Fecha:Hastael8dediciembrede2015
Lugar: MuseodeArqueologíadeBilbao
Horario: De martes a sábado, de 10h a
14h y de 16h a 19.30h. Domingos y
festivos de 10.30h a 14h
Comisarias:Dras. Conchi de La Rua y
Montse Hervella
Entrada libre

“LASIMA DE LOS OSOS”
Fecha:Hasta finales de año
Lugar: Museo de la Evolución
Humana (MEH, Burgos)
Entrada libre

“JOSÉ LATOVA. CUARENTA AÑOS DE
FOTOGRAFÍA ARQUEOLÓGICA
ESPAÑOLA. 1975-2014”
Fecha:Hasta marzo
Lugar: Museo de la Evolución
Humana (MEH, Burgos)
Colabora:Museo Arqueológico
Regional de la Comunidad de Madrid
Entrada libre

“PUERTAS ABIERTAS”
Con motivo del Año europeo del
Desarrollo (2015)
Fecha:Hasta el 13 de diciembre
Lugar: Museo de la Evolución
Humana (MEH, Burgos)
Colabora:Plataforma 2015.
www.exposicionpuertas.org
Entrada libre

“SOLIDARIDAD, MOTOR
DE EVOLUCIÓN”
Fecha:Desde finales de diciembre
hasta el 31 de enero
Lugar: Museo de la Evolución
Humana (MEH, Burgos)
Colabora:Amycos Organización No
Gubernamental para la Cooperación
Solidaria
Entrada libre

“MIO CLICK, EL CAMPEADOR”
Fecha:Hasta el 22 de noviembre
Lugar: Museo de la Evolución
Humana (MEH, Burgos)
Entrada libre

“JUGUETES DE HOJALATA”
Fecha:Desde el 17 de diciembre hasta
el 31 de enero
Lugar: Museo de la Evolución
Humana (MEH, Burgos)
Entrada libre

"LA HISTORIA DE LA COMUNIDAD
DE MADRID A TRAVÉS DE LA
ARQUEOLOGÍA"
Exposición permanente
Lugar: Museo Arqueológico Regional
de la Comunidad de Madrid
(MAR, Alcalá de Henares)
Entrada libre

ACTIVIDADESDEL
MUSEODELA
EVOLUCIÓNHUMANA
(MEH)
ENTRADAS EN EL 902 024 246.
RESERVAS@MUSEOEVOLU-
CIONHUMANA.COM O EN LA
RECEPCIÓN DEL MUSEO.

CURSOS,JORNADASYENCUENTROS

CHARLANDO CON LUZ CASAL
Y PACO PEREZ BRYAN

Juan Luis Arsuaga charlará con ellos
sobre temas de actualidad
Fecha:Sábado 28 de noviembre
Lugar: Museo de la Evolución Humana
(Burgos)
Hora:12.30h
Entradalibrehastacompletaraforo

XIII ENCUENTRO DE COORDINADO-
RAS AUTONÓMICAS DE ONGD
CIUDADANÍA GLOBAL AL PODER.
TRANSFORMANDO LA REALIDAD
DESDE LO LOCAL
Fecha:Del 27-29 de noviembre
Lugar: Museo de la Evolución Humana
(Burgos)
Colabora:Foro Solidario Fundación
Caja de Burgos
Más información:www.congde.org

LA HISTORIA CON FUTBOL,
UNA VISIÓN DIFERENTE
Fecha:Miércoles 23 de diciembre
Lugar: Museo de la Evolución Humana
(Burgos)
Hora:20.15h
Entradalibrehastacompletaraforo

DIVULGACIÓN
CIENTÍFICA
CONFERENCIA “LA CULTURA
CÉLTICA DE LA EDAD DEL HIERRO
EN EL ÁMBITO CANTÁBRICO”
José Francisco Torres Martínez (Dpto.
Prehistoria de la Universidad Complu-
tense de Madrid)
Fecha:Miércoles 9 de diciembre
Lugar: Museo de la Evolución
Humana ( Burgos)
Hora:20.15h
Entradalibrehastacompletaraforo

DIVULGACIÓN
SOLIDARIA
DIÁLOGO. MERCEDES RUIZ-GIMÉ-
NEZ Y JOSÉ MARÍA BERMÚDEZ DE
CASTRO
Fecha:Viernes 27 de noviembre
Lugar: Museo de la Evolución
Humana ( Burgos)
Hora:20.15h
Entradalibrehastacompletaraforo

MÚSICA
CONTANDO CANCIONES
Zahara
Fecha: Jueves 14 de enero
Lugar: Museo de la Evolución
Humana ( Burgos)
Hora:20.15h
Entradalibrehastacompletaraforo

JUEVES ACÚSTICOS
Lugar: Museo de la Evolución
Humana ( Burgos)
Hora:20.15
Precio:5 euros. Entradas en www.jue-
vesacusticos.com o en la recepción del
Museo.

L.A.
Fecha: Jueves 26 de noviembre
Mikel Erentxun
Fecha: Jueves 10 de diciembre

MEENT (MUSEO DE LA EVOLUCIÓN
ELECTRÓNICA Y DE NUEVAS
TENDENCIAS)
Lugar: MuseodelaEvoluciónHumana
(Burgos)
Hora:21h
Precio:3 euros. Aforo 100 personas
Entradas en el 902 024 246.
reservas@museoevolucionhumana.com

oenlarecepcióndelMuseo.
Pure Hemp & Diego Galaz
Fecha:Sábado 2 de enero

MÚSICA CLÁSICA
ClaudioMonteverdiyelsigloXVIIitaliano
Arianna Ensemble
Fecha:Sábado 21 de noviembre
Lugar: Museo de la Evolución
Humana ( Burgos)
Hora:20.15h
Entradalibrehastacompletaraforo

LITERATURA
CICLO DE LECTURAS.
POETAS BURGALESES
Lugar: Museo de la Evolución
Humana ( Burgos)
Hora:20.15h
Entradalibrehastacompletaraforo

Eliseo González
Footing (libro inédito)
Fecha:Viernes 4 de diciembre
Raúl Elena
Otra Tierra
Fecha: Viernes 15 de enero

TEATRO
POR MÍ Y POR TODOS MIS
COMPAÑEROS
Las Pituister
Lugar: Museo de la Evolución
Humana ( Burgos)
Fecha:Sábado 23 de enero
Hora:19h (55’)-21h
Tarifa:3 euros
Entradalibrehastacompletaraforo

FOTOGRAFÍA
MASTERCLASS Isabel Muñoz
Lugar: Museo de la Evolución
Humana ( Burgos)
Fecha: Jueves 21 de enero
Hora:20.15h.
Entradalibrehastacompletaraforo

CINE
ENREDADERA DESUEÑOS
Cortometraje elaborado en el taller de
artes escénicas y audiovisuales de la
Asociación Berbiquí.
Lugar: Museo de la Evolución
Humana ( Burgos)
Fecha: Jueves 3 de diciembre
Hora:20.15h.
Entradalibre
hastacompletaraforo

JAMESONNOTODO. FILMFEST
Publico a partir de 16 años
Lugar: Museo de la Evolución
Humana ( Burgos)
Fecha: Jueves 28 de enero
Hora:20.15h.
Entradalibre
hastacompletaraforo

TALLERESPARA
NIÑOSYNIÑAS

Los talleres se desarrollan en un día.
Precio: 3 euros

Entradas en el 902 024 246.
reservas@museoevolucionhumana.com
oenlarecepcióndelMuseo.

Excavando en familia (4-12 años)
Noviembre: 28 y 29 de 11h a 12.15h
Enero:30 y 31 de 11h a 12.15h

Huellas y Zarpazos (4-7 años)
Noviembre: 21 y 22 de 11h a 12.15h
Enero:23 y 24 de 11h a 12.15h

Burgeltix (4-7 años)
Diciembre:12 y 13 de 11h a 12.15h

Esqueletín (4-7 años)
Diciembre:23, 24, 26, 27, 29, 30 y 31
de 11h a 12.15h
Enero:2, 3 y 5 de 11h a 12.15h

La evolución de lossentidos
(8-12 años)
Noviembre:14 y 15 de 11h a 12.15h
Diciembre:19 y 20 de 11h a 12.15h
Enero:16 y 17 de 11h a 12.15h

Clic-Clic (8-12 años)
Diciembre:5 y 6 de 11h a 12.15h
Enero:9 y 10 de 11h a 12.15h

Celta-MEH, elige tu propia aventura
(8-12 años)
Diciembre:12 y 13 de 12.30h a 13.45h

Esqueletín (8-12 años)
Diciembre:23, 24, 29, 30 y 31 de
12.30h a 13.45h
Enero:5 de 12.30h a 13.45h

Peque-descubridores (8-12 años)
Diciembre:26 y 27 de 12.30h a 13.45h
Enero:2 y 3 de 12.30h a 13.45h

NOCHE EN EL MUSEO,
LA HOGUERA DE MIGUELÓN
Fechas:Sábados 28 de noviembre,
19 de diciembre y 30 de enero
Hora:de 20h a 10.30h
Edad:De 8 a 12 años
Precio: 30 euros

El Museo de la Evolu-
ción Humana (MEH) y
la Fundación Atapuer-

ca han ideado varios talleres di-
rigidos a escolares de Educación
Infantil, Primaria y Secundaria.
Estos talleres son un comple-
mento a la visita a los yacimien-
tos o al Centro de Arqueología
Experimental (CAREX), y se de-
sarrollan en el mismo CAREX.
Además, todos los sábados se
impartirán talleres didácticos y
familiares. Éstas y otras activi-
dades fueron presentadas hace
unas semanas en el MEH junto
al resto del programa extenso y
variado que oferta (exposicio-
nes, talleres, ciclos literarios,
teatros, música, etc.), algunas
de las cuales podéis consultar
en la página 13 de este mismo
Periódico.
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Síguenos en Facebook, Twitter, en el grupo de Linkedin
"ATAPUERCA. Sus Amigos", Pinterest, Tumblr,
Google+ y en el canal Youtube.

LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL,

RESPONSABILIDAD DE TODOS (III)
Pilar Fernández Colón y Elena Lacasa Marquina / CENIEH

La conservación preventiva es la parte de la conservación
del patrimonio cultural que comprende aquellas medidas y
acciones indirectas encaminadas a evitar o minimizar el de-
terioro o la pérdida del mismo (ICOM-CC, International
Council of Museums).

El deterioro o daño que pueden sufrir los bienes cultura-
les se asocia de inmediato a las causas más evidentes que lo
producen, como el abandono, los actos vandálicos, los in-
cendios, las inundaciones o la acción de la luz. Sin embargo,
eso es solo la parte más visible de un problema complejo y
en continuo estudio, que involucra tanto al bien cultural
(naturaleza física y química, historia, uso, etc.) como a la to-
talidad de su entorno (en sentido lo más amplio y exhausti-
vo posible), y de cuyo alcance y comprensión depende la
puesta en marcha de las medidas de control y seguimiento
adecuadas para su salvaguarda.

Expertos mundiales en conservación preventiva determi-
naron 10 grandes grupos de factores responsables de la de-
gradación: fuerzas físicas directas (manipulación incorrecta,
vibraciones, etc.); robo, vandalismo y pérdida involuntaria;
fuego; agua; plagas; contaminantes; radiaciones (visibles,
ultravioletas, etc.); temperatura (T) contraindicada; hume-
dad relativa (HR) contraindicada; y negligencia en la ges-
tión de la conservación del patrimonio. Estos agentes, en
determinadas condiciones, actúan sobre los bienes cultura-
les de manera progresiva e irreversible, siendo habitual
que los procesos de degradación sean consecuencia de ac-
ciones conjuntas (p. ej., un mal sistema de ventilación pue-
de alterar el clima de una sala -T y HR- y favorecer la entra-
da de contaminantes del exterior). Muchos de los daños no
se detectan a simple vista hasta que ya es demasiado tarde
(p. ej., valores incorrectos y oscilantes de HR se traducen en
debilitamiento estructural interno: contracción-dilatación).
La incidencia y velocidad de estos procesos depende, entre
otras causas, de la naturaleza del bien y de su sensibilidad
ante los mismos, así como de la frecuencia e intensidad con
que se produzcan. El deterioro progresivo de un objeto
puede llevarlo a un estado denominado ruina en que resul-
ta imposible la recuperación de su valor histórico, artístico,
científico o cultural.

La evaluación continua de los riesgos de deterioros reales
(que afectan a una colección) y potenciales (que le pueden
afectar), así como el análisis regular y pormenorizado de
sus efectos, forma parte esencial de la metodología que
aplica la conservación preventiva. El resultado de dicha eva-
luación permitirá diseñar la mejor estrategia de conserva-
ción adaptada a la colección, y definir las prioridades de ac-
tuación que consigan frenar o disminuir los procesos de de-
gradación de manera permanente.

Talleres para escolares
en el CAREX

Análisis de los parámetros climáticos de una sala para determinar su idonei-
dad para albergar una colección. Foto: Elena Lacasa/CENIEH Exposición “José Latova. Cuarenta años

de fotografía arqueológica
española. 1975-2014.

Foto: Museo de la Evolución Humana

Descarga gratis la aplicación
de la
Fundación Atapuerca
A través de esta aplicación puedes consultar todos
los Periódicos de Atapuerca, tanto los digitales
como los impresos.

FUENTES VIVAS EN ATAPUERCA

La Base Militar Cid Campeador y la
Fundación Atapuerca acordaron en
2014 recuperar las fuentes natura-
les de la sierra de Atapuerca. El obje-
tivo de esta colaboración es limpiar
e identificar las más de 25 fuentes
que hay en toda la sierra de Ata-
puerca, y las 12 que se localizan en
el campo de maniobras y tiro en el
interior de la Base. En la pasada
campaña de excavaciones, en la de-
nominada “Fuente Mudarra”, muy
cerca del yacimiento al aire libre del mismo nombre, el ejército instaló una se-
ñal identificando el lugar. Durante esa misma campaña una pequeña brigada
dirigida por Eudald Carbonell, impulsor de la iniciativa, limpió y pudo recupe-
rar algunas de estas fuentes. Esta nueva colaboración deja constancia de la
afinidad entre la Base Militar y Atapuerca, que se mantiene viva y activa
desde los inicios del Proyecto Atapuerca.

DANIEL: EL RECUERDO DE LOS
MAYORES ES LA EXPERIENCIA
DE LOS JÓVENES
Eudald Carbonell Roura
El pasado 5 de octubre murió un amigo. Recuerdo que
la primera persona que me encontré cuando estába-
mos trabajando a principios de los años 80 en la Trin-
chera del Ferrocarril fue a Daniel. Se paró a hablar con
los excavadores, concretamente conmigo, y me estuvo
contando que trabajó en la cantera de caliza de la Trin-
chera cuando estaba en funcionamiento la cueva del
Compresor. Fue de su boca que escuché la historia de la
caída de la bóveda de esa cavidad, que se hundió a la
hora del desayuno, cuando los trabajadores de la cante-
ra estaban refugiados en el interior del Compresor.
También me comentó que después de la caída habían
recogido algunos fósiles, concretamente una mandíbu-
la que por su descripción podía ser de un carnívoro.
Después de este encuentro, tuve muchas ocasiones de
estar y compartir charlas sobre la sierra en su pueblo
natal de Quintanilla-Riopioco; curiosamente con el
tiempo su nieta, Raquel Moraza, ha acabado trabajando
para la Fundación Atapuerca. Un largo eslabón de ami-
gos han ido desapareciendo:
Rosulo y Cámara de Quinta-
nilla-Riopico, Tino y Deside-
rio de Ibeas de Juarros, o
Constantino de Arlanzón, en-
tre otros. Con todos ellos he
compartido, al igual que con
Daniel, conversaciones y pa-
seos por la sierra. Siempre esta-
rán en nuestros pensamientos.

Daniel Monedero Escolar

Eudald Carbonell en Fuente Mudarra,
con su cartel identificativo. Foto: F.Atapuerca

“ORÍGENES. EL UNIVERSO,
LA VIDA, LOS HUMANOS”
“Orígenes. El universo, la vida, los humanos” (editorial Crítica), es-
crito por los científicos Carlos Briones y Alberto Fernández (del
CSIC), con José María Bermúdez de Castro (codirector del Proyec-
to Atapuerca), reúne cuanto se conoce hasta el momento sobre
tres momentos clave de la historia del Universo y de la Tierra.
Quienes tengan algún tipo de interés en cosmología y biología
podrán encontrar muchas respuestas a sus inquietudes en es-
ta obra. De manera rigurosa, y a la vez apasionada y amena,
los autores tratan de contar lo que ha sucedido durante los
13.800 millones de años que han transcurrido desde el Big
Bang hasta nuestros días. El prólogo del libro es del investigador del ICREA, Ri-
card Solé, y en la edición también colabora el ilustrador científico Eduardo Sáiz.

Desde el pasado verano, las redes sociales de la Fundación
Atapuerca han estado en el top de influencia de Burgos, y
entre los 10 primeros de Castilla y León (con un índice Klout
de 70 sobre 100). Además, ha tenido los perfiles con más
impacto en temas científicos en el ámbito nacional. En

agosto, Atapuerca fue tendencia gracias a que la UNESCO
otorgó a los yacimientos su máximo reconocimiento de va-
lor universal excepcional y los perfiles de la Fundación y del
Museo de la Evolución Humana batieron récords de retuits
y favoritos.

ATAPUERCA EN LAS REDES

TALLER ARTE Y
ADORNO PERSONAL

Alumnos de Educación Infantil, 
Primaria y Secundaria.

Podrás desarrollar tu creatividad
elaborando un colgante con
conchas y piedras. También

pintarás sobre un panel con las
mismas técnicas que se

empleaban en el arte prehistórico.

TALLER TEJIDOS

Alumnos de Educación Primaria 
y Secundaria.

Ven y diviértete tejiendo
un telar de cinturón y

realizando un tejido
sencillo con lana.

PALEODETECTIVES
EN ATAPUERCA

Alumnos de Educación Primaria 
y Secundaria.

El alumno aprenderá algunas de
las técnicas de datación y análisis

de los materiales arqueológicos
para interpretar él mismo los

datos de un yacimiento
arqueológico.

TALLER EVOLUCIÓN
HUMANA

Alumnos de Educación Secundaria.

El alumno descubrirá cómo se
clasifican los fósiles humanos

según su forma y su parentesco, a
través de la manipulación, la
observación y el análisis de

diferentes réplicas de fósiles.

TALLER PROPULSORES,
JABALINAS Y HONDAS

Alumnos de Educación Primaria 
y Secundaria.

El alumno conocerá cómo han
evolucionado las diferentes

técnicas y herramientas de caza
durante la Prehistoria y fabricará
una flecha empleando materiales

y técnicas de la Prehistoria.

TALLER OLLAS,
CUENCOS Y VASOS

Alumnos de Educación Primaria 
y Secundaria.

El participante podrá
realizar un recipiente
cerámico modelado y

decorado con las técnicas
del Neolítico de la península

ibérica.

Información y reservas en: 947 42 10 00 / 902 024 246

José María
Bermúdez de Castro



EXPOSICIONES
“ESCRITO EN LOS HUESOS”
Fecha:Hastael8dediciembrede2015
Lugar: MuseodeArqueologíadeBilbao
Horario: De martes a sábado, de 10h a
14h y de 16h a 19.30h. Domingos y
festivos de 10.30h a 14h
Comisarias:Dras. Conchi de La Rua y
Montse Hervella
Entrada libre

“LASIMA DE LOS OSOS”
Fecha:Hasta finales de año
Lugar: Museo de la Evolución
Humana (MEH, Burgos)
Entrada libre

“JOSÉ LATOVA. CUARENTA AÑOS DE
FOTOGRAFÍA ARQUEOLÓGICA
ESPAÑOLA. 1975-2014”
Fecha:Hasta marzo
Lugar: Museo de la Evolución
Humana (MEH, Burgos)
Colabora:Museo Arqueológico
Regional de la Comunidad de Madrid
Entrada libre

“PUERTAS ABIERTAS”
Con motivo del Año europeo del
Desarrollo (2015)
Fecha:Hasta el 13 de diciembre
Lugar: Museo de la Evolución
Humana (MEH, Burgos)
Colabora:Plataforma 2015.
www.exposicionpuertas.org
Entrada libre

“SOLIDARIDAD, MOTOR
DE EVOLUCIÓN”
Fecha:Desde finales de diciembre
hasta el 31 de enero
Lugar: Museo de la Evolución
Humana (MEH, Burgos)
Colabora:Amycos Organización No
Gubernamental para la Cooperación
Solidaria
Entrada libre

“MIO CLICK, EL CAMPEADOR”
Fecha:Hasta el 22 de noviembre
Lugar: Museo de la Evolución
Humana (MEH, Burgos)
Entrada libre

“JUGUETES DE HOJALATA”
Fecha:Desde el 17 de diciembre hasta
el 31 de enero
Lugar: Museo de la Evolución
Humana (MEH, Burgos)
Entrada libre

"LA HISTORIA DE LA COMUNIDAD
DE MADRID A TRAVÉS DE LA
ARQUEOLOGÍA"
Exposición permanente
Lugar: Museo Arqueológico Regional
de la Comunidad de Madrid
(MAR, Alcalá de Henares)
Entrada libre

ACTIVIDADESDEL
MUSEODELA
EVOLUCIÓNHUMANA
(MEH)
ENTRADAS EN EL 902 024 246.
RESERVAS@MUSEOEVOLU-
CIONHUMANA.COM O EN LA
RECEPCIÓN DEL MUSEO.

CURSOS,JORNADASYENCUENTROS

CHARLANDO CON LUZ CASAL
Y PACO PEREZ BRYAN

Juan Luis Arsuaga charlará con ellos
sobre temas de actualidad
Fecha:Sábado 28 de noviembre
Lugar: Museo de la Evolución Humana
(Burgos)
Hora:12.30h
Entradalibrehastacompletaraforo

XIII ENCUENTRO DE COORDINADO-
RAS AUTONÓMICAS DE ONGD
CIUDADANÍA GLOBAL AL PODER.
TRANSFORMANDO LA REALIDAD
DESDE LO LOCAL
Fecha:Del 27-29 de noviembre
Lugar: Museo de la Evolución Humana
(Burgos)
Colabora:Foro Solidario Fundación
Caja de Burgos
Más información:www.congde.org

LA HISTORIA CON FUTBOL,
UNA VISIÓN DIFERENTE
Fecha:Miércoles 23 de diciembre
Lugar: Museo de la Evolución Humana
(Burgos)
Hora:20.15h
Entradalibrehastacompletaraforo

DIVULGACIÓN
CIENTÍFICA
CONFERENCIA “LA CULTURA
CÉLTICA DE LA EDAD DEL HIERRO
EN EL ÁMBITO CANTÁBRICO”
José Francisco Torres Martínez (Dpto.
Prehistoria de la Universidad Complu-
tense de Madrid)
Fecha:Miércoles 9 de diciembre
Lugar: Museo de la Evolución
Humana ( Burgos)
Hora:20.15h
Entradalibrehastacompletaraforo

DIVULGACIÓN
SOLIDARIA
DIÁLOGO. MERCEDES RUIZ-GIMÉ-
NEZ Y JOSÉ MARÍA BERMÚDEZ DE
CASTRO
Fecha:Viernes 27 de noviembre
Lugar: Museo de la Evolución
Humana ( Burgos)
Hora:20.15h
Entradalibrehastacompletaraforo

MÚSICA
CONTANDO CANCIONES
Zahara
Fecha: Jueves 14 de enero
Lugar: Museo de la Evolución
Humana ( Burgos)
Hora:20.15h
Entradalibrehastacompletaraforo

JUEVES ACÚSTICOS
Lugar: Museo de la Evolución
Humana ( Burgos)
Hora:20.15 h.
Precio:5 euros. Entradas en www.jue-
vesacusticos.com o en la recepción del
Museo.

L.A.
Fecha: Jueves 26 de noviembre
Mikel Erentxun
Fecha: Jueves 10 de diciembre

MEENT (MUSEO DE LA EVOLUCIÓN
ELECTRÓNICA Y DE NUEVAS
TENDENCIAS)
Lugar: MuseodelaEvoluciónHumana
(Burgos)
Hora:21h
Precio:3 euros. Aforo 100 personas
Entradas en el 902 024 246.
reservas@museoevolucionhumana.com

oenlarecepcióndelMuseo.
Pure Hemp & Diego Galaz
Fecha:Sábado 2 de enero

MÚSICA CLÁSICA
ClaudioMonteverdiyelsigloXVIIitaliano
Arianna Ensemble
Fecha:Sábado 21 de noviembre
Lugar: Museo de la Evolución
Humana ( Burgos)
Hora:20.15h
Entradalibrehastacompletaraforo

LITERATURA
CICLO DE LECTURAS.
POETAS BURGALESES
Lugar: Museo de la Evolución
Humana ( Burgos)
Hora:20.15h
Entradalibrehastacompletaraforo

Eliseo González
Footing (libro inédito)
Fecha:Viernes 4 de diciembre
Raúl Elena
Otra Tierra
Fecha: Viernes 15 de enero

TEATRO
POR MÍ Y POR TODOS MIS
COMPAÑEROS
Las Pituister
Lugar: Museo de la Evolución
Humana ( Burgos)
Fecha:Sábado 23 de enero
Hora:19h (55’)
Tarifa:3 euros

FOTOGRAFÍA
MASTERCLASS Isabel Muñoz
Lugar: Museo de la Evolución
Humana ( Burgos)
Fecha: Jueves 21 de enero
Hora:20.15h.
Entradalibrehastacompletaraforo

CINE
ENREDADERA DESUEÑOS
Cortometraje elaborado en el taller de
artes escénicas y audiovisuales de la
Asociación Berbiquí.
Lugar: Museo de la Evolución
Humana ( Burgos)
Fecha: Jueves 3 de diciembre
Hora:20.15h.
Entradalibre
hastacompletaraforo

JAMESONNOTODO. FILMFEST
Publico a partir de 16 años
Lugar: Museo de la Evolución
Humana ( Burgos)
Fecha: Jueves 28 de enero
Hora:20.15h.
Entradalibre
hastacompletaraforo

TALLERESPARA
NIÑOSYNIÑAS

Los talleres se desarrollan en un día.
Precio: 3 euros

Entradas en el 902 024 246.
reservas@museoevolucionhumana.com
oenlarecepcióndelMuseo.

Excavando en familia (4-12 años)
Noviembre: 28 y 29 de 11h a 12.15h
Enero:30 y 31 de 11h a 12.15h

Huellas y Zarpazos (4-7 años)
Noviembre: 21 y 22 de 11h a 12.15h
Enero:23 y 24 de 11h a 12.15h

Burgeltix (4-7 años)
Diciembre:12 y 13 de 11h a 12.15h

Esqueletín (4-7 años)
Diciembre:23, 24, 26, 27, 29, 30 y 31
de 11h a 12.15h
Enero:2, 3 y 5 de 11h a 12.15h

La evolución de lossentidos
(8-12 años)
Noviembre:14 y 15 de 11h a 12.15h
Diciembre:19 y 20 de 11h a 12.15h
Enero:16 y 17 de 11h a 12.15h

Clic-Clic (8-12 años)
Diciembre:5 y 6 de 11h a 12.15h
Enero:9 y 10 de 11h a 12.15h

Celta-MEH, elige tu propia aventura
(8-12 años)
Diciembre:12 y 13 de 12.30h a 13.45h

Esqueletín (8-12 años)
Diciembre:23, 24, 29, 30 y 31 de
12.30h a 13.45h
Enero:5 de 12.30h a 13.45h

Peque-descubridores (8-12 años)
Diciembre:26 y 27 de 12.30h a 13.45h
Enero:2 y 3 de 12.30h a 13.45h

NOCHE EN EL MUSEO,
LA HOGUERA DE MIGUELÓN
Fechas:Sábados 28 de noviembre,
19 de diciembre y 30 de enero
Hora:de 20h a 10.30h
Edad:De 8 a 12 años
Precio: 30 euros

El Museo de la Evolu-
ción Humana (MEH) y
la Fundación Atapuer-

ca han ideado varios talleres di-
rigidos a escolares de Educación
Infantil, Primaria y Secundaria.
Estos talleres son un comple-
mento a la visita a los yacimien-
tos o al Centro de Arqueología
Experimental (CAREX), y se de-
sarrollan en el mismo CAREX.
Además, todos los sábados se
impartirán talleres didácticos y
familiares. Éstas y otras activi-
dades fueron presentadas hace
unas semanas en el MEH junto
al resto del programa extenso y
variado que oferta (exposicio-
nes, talleres, ciclos literarios,
teatros, música, etc.), algunas
de las cuales podéis consultar
en la página 13 de este mismo
Periódico.
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Síguenos en Facebook, Twitter, en el grupo de Linkedin
"ATAPUERCA. Sus Amigos", Pinterest, Tumblr,
Google+ y en el canal Youtube.

LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL,

RESPONSABILIDAD DE TODOS (III)
Pilar Fernández Colón y Elena Lacasa Marquina / CENIEH

La conservación preventiva es la parte de la conservación
del patrimonio cultural que comprende aquellas medidas y
acciones indirectas encaminadas a evitar o minimizar el de-
terioro o la pérdida del mismo (ICOM-CC, International
Council of Museums).

El deterioro o daño que pueden sufrir los bienes cultura-
les se asocia de inmediato a las causas más evidentes que lo
producen, como el abandono, los actos vandálicos, los in-
cendios, las inundaciones o la acción de la luz. Sin embargo,
eso es solo la parte más visible de un problema complejo y
en continuo estudio, que involucra tanto al bien cultural
(naturaleza física y química, historia, uso, etc.) como a la to-
talidad de su entorno (en sentido lo más amplio y exhausti-
vo posible), y de cuyo alcance y comprensión depende la
puesta en marcha de las medidas de control y seguimiento
adecuadas para su salvaguarda.

Expertos mundiales en conservación preventiva determi-
naron 10 grandes grupos de factores responsables de la de-
gradación: fuerzas físicas directas (manipulación incorrecta,
vibraciones, etc.); robo, vandalismo y pérdida involuntaria;
fuego; agua; plagas; contaminantes; radiaciones (visibles,
ultravioletas, etc.); temperatura (T) contraindicada; hume-
dad relativa (HR) contraindicada; y negligencia en la ges-
tión de la conservación del patrimonio. Estos agentes, en
determinadas condiciones, actúan sobre los bienes cultura-
les de manera progresiva e irreversible, siendo habitual
que los procesos de degradación sean consecuencia de ac-
ciones conjuntas (p. ej., un mal sistema de ventilación pue-
de alterar el clima de una sala -T y HR- y favorecer la entra-
da de contaminantes del exterior). Muchos de los daños no
se detectan a simple vista hasta que ya es demasiado tarde
(p. ej., valores incorrectos y oscilantes de HR se traducen en
debilitamiento estructural interno: contracción-dilatación).
La incidencia y velocidad de estos procesos depende, entre
otras causas, de la naturaleza del bien y de su sensibilidad
ante los mismos, así como de la frecuencia e intensidad con
que se produzcan. El deterioro progresivo de un objeto
puede llevarlo a un estado denominado ruina en que resul-
ta imposible la recuperación de su valor histórico, artístico,
científico o cultural.

La evaluación continua de los riesgos de deterioros reales
(que afectan a una colección) y potenciales (que le pueden
afectar), así como el análisis regular y pormenorizado de
sus efectos, forma parte esencial de la metodología que
aplica la conservación preventiva. El resultado de dicha eva-
luación permitirá diseñar la mejor estrategia de conserva-
ción adaptada a la colección, y definir las prioridades de ac-
tuación que consigan frenar o disminuir los procesos de de-
gradación de manera permanente.

Talleres para escolares
en el CAREX

Análisis de los parámetros climáticos de una sala para determinar su idonei-
dad para albergar una colección. Foto: Elena Lacasa/CENIEH Exposición “José Latova. Cuarenta años

de fotografía arqueológica
española. 1975-2014”.

Foto: Museo de la Evolución Humana

Descarga gratis la aplicación
de la
Fundación Atapuerca
A través de esta aplicación puedes consultar todos
los Periódicos de Atapuerca, tanto los digitales
como los impresos.

FUENTES VIVAS EN ATAPUERCA

La Base Militar Cid Campeador y la
Fundación Atapuerca acordaron en
2014 recuperar las fuentes natura-
les de la sierra de Atapuerca. El obje-
tivo de esta colaboración es limpiar
e identificar las más de 25 fuentes
que hay en toda la sierra de Ata-
puerca, y las 12 que se localizan en
el campo de maniobras y tiro en el
interior de la Base. En la pasada
campaña de excavaciones, en la de-
nominada “Fuente Mudarra”, muy
cerca del yacimiento al aire libre del mismo nombre, el ejército instaló una se-
ñal identificando el lugar. Durante esa misma campaña una pequeña brigada
dirigida por Eudald Carbonell, impulsor de la iniciativa, limpió y pudo recupe-
rar algunas de estas fuentes. Esta nueva colaboración deja constancia de la
afinidad entre la Base Militar y Atapuerca, que se mantiene viva y activa
desde los inicios del Proyecto Atapuerca.

DANIEL: EL RECUERDO DE LOS
MAYORES ES LA EXPERIENCIA
DE LOS JÓVENES
Eudald Carbonell Roura
El pasado 5 de octubre murió un amigo. Recuerdo que
la primera persona que me encontré cuando estába-
mos trabajando a principios de los años 80 en la Trin-
chera del Ferrocarril fue a Daniel. Se paró a hablar con
los excavadores, concretamente conmigo, y me estuvo
contando que trabajó en la cantera de caliza de la Trin-
chera cuando estaba en funcionamiento la cueva del
Compresor. Fue de su boca que escuché la historia de la
caída de la bóveda de esa cavidad, que se hundió a la
hora del desayuno, cuando los trabajadores de la cante-
ra estaban refugiados en el interior del Compresor.
También me comentó que después de la caída habían
recogido algunos fósiles, concretamente una mandíbu-
la que por su descripción podía ser de un carnívoro.
Después de este encuentro, tuve muchas ocasiones de
estar y compartir charlas sobre la sierra en su pueblo
natal de Quintanilla-Riopioco; curiosamente con el
tiempo su nieta, Raquel Moraza, ha acabado trabajando
para la Fundación Atapuerca. Un largo eslabón de ami-
gos han ido desapareciendo:
Rosulo y Cámara de Quinta-
nilla-Riopico, Tino y Deside-
rio de Ibeas de Juarros, o
Constantino de Arlanzón, en-
tre otros. Con todos ellos he
compartido, al igual que con
Daniel, conversaciones y pa-
seos por la sierra. Siempre esta-
rán en nuestros pensamientos.

Daniel Monedero Escolar

Eudald Carbonell en Fuente Mudarra,
con su cartel identificativo. Foto: F.Atapuerca

“ORÍGENES. EL UNIVERSO,
LA VIDA, LOS HUMANOS”
“Orígenes. El universo, la vida, los humanos” (editorial Crítica), es-
crito por los científicos Carlos Briones y Alberto Fernández (del
CSIC), con José María Bermúdez de Castro (codirector del Proyec-
to Atapuerca), reúne cuanto se conoce hasta el momento sobre
tres momentos clave de la historia del Universo y de la Tierra.
Quienes tengan algún tipo de interés en cosmología y biología
podrán encontrar muchas respuestas a sus inquietudes en es-
ta obra. De manera rigurosa, y a la vez apasionada y amena,
los autores tratan de contar lo que ha sucedido durante los
13.800 millones de años que han transcurrido desde el Big
Bang hasta nuestros días. El prólogo del libro es del investigador del ICREA, Ri-
card Solé, y en la edición también colabora el ilustrador científico Eduardo Sáiz.

Desde el pasado verano, las redes sociales de la Fundación
Atapuerca han estado en el top de influencia de Burgos, y
entre los 10 primeros de Castilla y León (con un índice Klout
de 70 sobre 100). Además, ha tenido los perfiles con más
impacto en temas científicos en el ámbito nacional. En

agosto, Atapuerca fue tendencia gracias a que la UNESCO
otorgó a los yacimientos su máximo reconocimiento de va-
lor universal excepcional y los perfiles de la Fundación y del
Museo de la Evolución Humana batieron récords de retuits
y favoritos.

ATAPUERCA EN LAS REDES

TALLER ARTE Y
ADORNO PERSONAL

Alumnos de Educación Infantil, 
Primaria y Secundaria.

Podrás desarrollar tu creatividad
elaborando un colgante con
conchas y piedras. También

pintarás sobre un panel con las
mismas técnicas que se

empleaban en el arte prehistórico.

TALLER TEJIDOS

Alumnos de Educación Primaria 
y Secundaria.

Ven y diviértete tejiendo
un telar de cinturón y

realizando un tejido
sencillo con lana.

PALEODETECTIVES
EN ATAPUERCA

Alumnos de Educación Primaria 
y Secundaria.

El alumno aprenderá algunas de
las técnicas de datación y análisis

de los materiales arqueológicos
para interpretar él mismo los

datos de un yacimiento
arqueológico.

TALLER EVOLUCIÓN
HUMANA

Alumnos de Educación Secundaria.

El alumno descubrirá cómo se
clasifican los fósiles humanos

según su forma y su parentesco, a
través de la manipulación, la
observación y el análisis de

diferentes réplicas de fósiles.

TALLER PROPULSORES,
JABALINAS Y HONDAS

Alumnos de Educación Primaria 
y Secundaria.

El alumno conocerá cómo han
evolucionado las diferentes

técnicas y herramientas de caza
durante la Prehistoria y fabricará
una flecha empleando materiales

y técnicas de la Prehistoria.

TALLER OLLAS,
CUENCOS Y VASOS

Alumnos de Educación Primaria 
y Secundaria.

El participante podrá
realizar un recipiente
cerámico modelado y

decorado con las técnicas
del Neolítico de la península

ibérica.

Información y reservas en: 947 42 10 00 / 902 024 246

José María
Bermúdez de Castro



Most studies in the field of human evolu-
tion focus on one specific anatomical
region: the head. Skulls, jaws and teeth

are usually the highlights in scientific literature, to
the point that one could think that the rest of the
human body has little to offer for studying our pre-
historic lineage. But that is not quite true. There
are significant aspects of our evolutionary history
such as the degree of encephalization, growth pat-
terns, metabolic wear and sexual dimorphism which
can only be studied on the basis of knowledge
about size (weight and height) and body propor-
tions. Unfortunately, the scarcity of fossilised post-
cranial skeletons (neck down) in the human evolu-
tionary record makes it extremely difficult to tackle
these issues. In the case of most hominid species,
apart from Neanderthals and modern humans, the-
re are very few fossils available from the postcra-
nial skeleton, making it rather difficult if not im-
possible to know key aspects of their bodies.

In this context, the extraordinary collection of
human fossils from the Sima de los Huesos site is
crucial. Not only does it include every bone of the
human skeleton, unprecedented at archaeological
sites, but moreover, many of the items are comple-
te, in perfect condition, and belong to different in-
dividuals of both sexes and different ages of death.
Thus it is a unique opportunity to know details of
the body of a pre-Neanderthal human species.

Over the past three decades, the Atapuerca Re-
search Team has painstakingly recovered, restored
and recomposed an extraordinarily valuable collec-
tion of fossils from the postcranial skeleton, piece
by piece. During that time a team of specialists in
these anatomical regions has been formed, which
is now at the forefront of the world research scene.

The fruit of the work over all these years was pre-
sented to the scientific community at a monogra-
phic session of the 84th Congress of the American
Society of Physical Anthropology held in March
this year in San Luis, USA. The team's findings ha-
ve just been published in the prestigious journal

Proceedings of the National Academy of Sciences
of the USA.

The study provides valuable information about
all the anatomical regions of the postcranial skele-
ton of the humans found at the Sima de los Hue-
sos site. It allows us to firmly establish the aspect of

these early inhabitants of Sierra de Atapuerca.
They were as tall as modern humans in the same
latitude, averaging almost 160 cm (5,2 ft) in the ca-
se of women and 170 cm (5,6 ft) in men. Their bo-
dies were broader than today's humans, which
means they were very heavy for their height. So-
me male individuals weighed more than 90 kg
(over 148 lb). We have also been able to establish
that the differences in size between men and wo-
men were the same as today's human populations.
The ratio between brain and body weight (techni-
cally known as encephalization) shows that they
had smaller brains than Neanderthals and modern
humans.

The comparative study has also highlighted se-
veral traits in the Sima de los Huesos collection
which are also found in Neanderthal populations,
although most of the anatomical features of the
Sima fossils reflect a more primitive morphology.
These results coincide with those of previous stu-
dies of skulls, jaws and teeth. The research team
claims that these data suggest that the humans
from Sima de los Huesos are amongst the Euro-
pean populations which, 200,000 years later, gave
rise to the Neanderthals, although their entire ske-
leton still maintained a general primitive pattern
that allows them to be easily distinguished from
Neanderthals.

Do the similarities found between these two
humanities justify the attribution of the fossils
from Sima de los Huesos to the same species as the
Neanderthals? Or, on the contrary, should the fos-
sils from Burgos be attributed to a new human
species, given the many differences found bet-
ween the two? This is the issue now being tackled
by researchers. The answer will soon be known.

Sometimes the lack of evi-
dence is as interesting as re-
al positive evidence. This is

true in the increasingly comprehen-
sive inventory of the human presen-
ce on the Iberian Peninsula during
the Lower Pleistocene. The previous-
ly nebulous, controversial issue of
human presence below the million
year milestone has been consolida-
ted thanks to an accumulation of
evidence testifying to this presence
since at least 1,4 million years ago.
The discovery of a human jawbone
at the Sima del Elefante site proved
that this presence could be traced
back to 1,2 million years. Meanwhi-
le, sites near Orce, Barranco León
and Fuente Nueva 3, albeit yielding
few human remains to date (just
one tooth in Barranco León), have
provided an extraordinary mass of
stone tools, now totalling more than
4,000 items. Recent dating by
Mathieu Duval (CENIEH) indicates
an approximate age of 1,4 million
years. Since Sima del Elefante and
Orce, other sites have emerged with
evidence of human presence dating
from about a million years ago, in-
cluding Vallparadís in Terrassa (Bar-
celona) and possibly Cueva Victoria
in Cartagena (Murcia). All this evi-

dence suggests that the Iberian Pe-
ninsula was populated in the Lower
Pleistocene, around 1,4 million years
ago. Paradoxically, this date seems
to be confirmed by the fact that in
the Guadix-Baza basin, which has
an unrivalled stratigraphic conti-
nuity in Pleistocene Europe, the fa-
mous Venta Micena site has not yiel-
ded the slightest hint of human pre-
sence to date.

Even more intriguing than Ven-
ta Micena are the cases of sites that
are in the right place at the right ti-
me to manifest such a presence, but
which do not. In the same section of
the Terrassa site as Vallparadís, the
Cal Guardiola site was excavated
previously, just a few metres below.
This sequence is clearly associated
with the Jaramillo geomagnetic
chron. The Cal Guardiola level has a
rodent association which is clearly
more recent than Barranco León
and Fuente Nueva 3, set in an inter-
mediate position between the Orce
and Vallparadís sites. The perfect
conditions for Lower Pleistocene ho-
minids to have inhabited this land
were met. But this was not the case:
the abundant fossil material from
Cal Guardiola has not yielded the
slightest trace of human presence.

An even more blatant case than
this one is Quibas, in Murcia. It was
excavated in the last decade by Uni-
versity of Murcia geologist Miguel
Angel Mancheño, who found abun-
dant Lower Pleistocene mammal
fauna, in many respects similar to
the material from the Orce sites.
Work on this site has now been res-
tarted by a joint team of scientists
from the IPHES and the Spanish Na-
tional Museum of Natural Sciences.
The rodent association here points
to a slightly later age than the other
two, and quite close to Sima del Ele-
fante in Atapuerca. Quibas is thus
more recent than the Orce sites,
about 150 kilometres away. Unlike
them, it is a karst assemblage, com-
parable in this respect to Sima del
Elefante. Quibas therefore seems
to meet all the necessary condi-
tions for the documentation of a
possible human presence in Mur-
cia, but again, this is not the case.
Why not?

Finally, there is an even greater
enigma. The first evidence of hu-
manity outside Africa has been
found at the very special site of
Dmanisi, Georgia, where an assem-
blage of human remains aged
around 1,8 million years is being

unearthed in an area spreading
across several hectares. And now
here is the big question. If the first
representatives of our genus colo-
nized the South Caucasus almost 2
million years ago, why did it take
them nearly half a million years to
reach the opposite side of the Me-
diterranean? Evidence from South-
East Asia suggests that human
occupation there is almost as old
as Dmanisi. So, why the delay?

Thanks to the palaeoanthropo-
logical analysis by our colleague at
the IPHES, Hugues-A. Blain, we ha-
ve been able to document exce-
llent climatic and environmental
conditions at most of the sites with
a Lower Pleistocene human pre-
sence: high temperatures and
abundant rainfall. In contrast, at
some of the above-mentioned si-
tes such as Cal Guardiola and to a
lesser extent Quibas, the conditions
were colder and more arid. This al-
so seems to be the case at sites with
an equivalent age to Venta Mice-
na. It all seems to suggest that the
local weather was what decided
that at a given time, some areas
were populated and others were
not, a logical but nonetheless rele-
vant conclusion.
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ATAPUERCA FROM ANOTHER VIEWPOINT

JORDI AGUSTÍ
Jordi Agustí is an ICREA research professor at the Catalan Institute
of Human Paleontology and Social Evolution (IPHES) in Tarragona
(Rovira i Virgili University), and member of the Royal Academy of
Sciences and Arts of Barcelona. His palaeontological research has
focused on the evolution of small mammal associations in the last
10 million years. He has published over 200 articles, most of them
in international scientific journals. He has headed several

European research projects on the development of terrestrial
ecosystems in the Neogene and Quaternary, and has also co-
directed the "Pleistocene Human occupation of the Guadix basin"
project. He has headed palaeontological digs in Libya and the
Republic of Georgia, in the latter as a member of the international
Dmanisi team, which has found Eurasia's oldest hominid, dated at
1,8 million years. His books include Evolution and its metaphors
(1994), Darwin's secret (2002 scientific literature prize awarded

by the Catalan Foundation for Research and Innovation),
Mammoths, sabertooths and hominids (2002), Fossils, genes and
theories (2003), The chess game of life (2010), The great
migration (2011), The price of intelligence (2012), The first
settlers of Europe (2012), Alice in evolution land (2013) and
Leonardo's smile (2015). He has also coordinated several
collective publications including The logic of extinctions (1996)
and Progress (1998).

Actividades del Sistema Atapuerca,
Cultura de la Evolución (SACE) en el territorio de la sierra de Atapuerca.
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TALLERES DE
FAMILIA
Los talleres se desarrollan en un día.
Edad: Niños/as a partir de 6 años acompañados
de un adulto
Precio: 3 euros
Lugar: Centro de Arqueología Experimental (CA-
REX, Atapuerca)
InscrIpción: Las plazas son limitadas y se re-
quiere inscripción previa en el 902 024 246,
reservas@museoevolucionhumana.com, o en la
recepción del MEH, CAREX o CAYAC.
Arte y adorno Personal
Fecha: Sábado 28 de noviembre.
Hora: De 12 h a 13.30 h.
Tejidos
Fechas: Sábados14denoviembrey12dediciembre.
Hora: De 12 h a 13.30 h.
Paleodetectives en Atapuerca
Fechas: Sábado 5dediciembre.
Hora: De 12 h a 13.30 h.
Propulsores, jabalinas y hondas
Fechas: Sábado 21 de noviembre
y 19 de diciembre.
Hora: De 12 h a 13.30 h.

PEQUEÑOS LECTORES
EN LA SIERRA
Inscripciónes:CentroCívicoIbeasdeJuarros:947
421434,centrocivico@ibeasdejuarros.es
ServiciodeautobúsderecogidaenlacomarcadeJuarros.
Y nos llevamos los cuentos
de la comarca
Espectáculo de cuentacuentos dirigido
a todos los públicos.
Fecha: Viernes 15 de enero.
Hora: 18h.
Lugar: Santa Cruz de Juarros (Burgos).

CULTURA
ARTESANAL
Inscripciónes: Centro Cívico Ibeas de Juarros:
947 421 434, centrocivico@ibeasdejuarros.es

Taller de elaboración de quesos
Fecha: Sábado 14 de noviembre.
Hora: 17h.
Lugar: Sala de Usos Múltiples del
Centro Médico de Ibeas de Juarros (Burgos).
Taller de macramé
Fecha: Sábado 30 de enero.
Hora: 17h.
Lugar: Sala de Usos Múltiples del
Centro Médico de Ibeas de Juarros (Burgos).

DIVULGACIÓN
CIENTÍFICA

(ciclo de conferencias)
La evolución de la ruralidad

Encuentro: El proyecto Atapuerca des-
de una óptica local
Eudald Carbonell
Fecha: Viernes 20 de noviembre.
Hora: 19h.
Lugar: CentrodeAccesoalosYacimientos
(CAYAC,IbeasdeJuarros,Burgos).
Entradalibrehastacompletaraforo

Mesa redonda: Mirar atrás para
asegurar la agricultura del futuro.
Fecha: Viernes 22 de enero.
Hora: 19h.
Lugar: CentrodeAccesoalosYacimientos
(CAYAC,IbeasdeJuarros,Burgos).
Entradalibrehastacompletaraforo

RESTO DE
ACTIVIDADES
XII CROSS INTERNACIONAL
DE ATAPUERCA
Fecha: Domingo 15 de noviembre
Organiza: Ayuntamiento de Atapuerca, Diputa-
ción Provincial de Burgos (Instituto para el De-
porte y Juventud) y la Real Federación Española
de Atletismo
Lugar: CentrodeArqueologíaExperimental(CA-
REX,Atapuerca,Burgos)
Hora: A partir de las 10:00h
Más información e inscripciones: www.cros-
satapuerca.com
XIII MARCHA A PIE
A LOS YACIMIENTOS
Fecha: Domingo 29 de noviembre
Organiza: Asociación Cultural de Amigos del
Hombre de Ibeas y Atapuerca (ACAHIA), Asocia-
ción de Amigos de Atapuerca, Ayuntamiento de
Atapuerca, Ayuntamiento de Ibeas de Juarros,
Fundación Atapuerca y Junta de Castilla y Le-
ón/Museo de la Evolución Humana.
Colaboran:Ministerio del Interior, Protección Civil
de Burgos, Campofrío, San Miguel, Solan de Ca-
bras, Panadería Hnos Ibeas y Asociación para la
Promoción de la Alubia Roja de Ibeas de Juarros.
Más información: 947 257 067.

Visita a la Mina Esperanza
(Olmos de Atapuerca, Burgos)
Información y reservas: 947 421714 e info@sie-
rractiva.com

Visita Paleolítico Vivo
(Salgüero de Juarros, Burgos)
Información y reservas: 947 421714
y reservas@paleoliticovivo.com

DESARROLLO LOCAL

DÓNDE COMER Y DORMIR...

A lot of body

AGÉS Albergue Casa Roja. 947 400
629.Albergue El Pajar de Agés. 947 400
629.Albergue Municipal Bar Restauran-
te. La Taberna de Agés. 947 400 697 /
660 044 575.Albergue Restaurante San
Rafael. 947 430 392. ARLANZÓN Ca-
sa Rural Bigotes. 607 477 420 /678 606
333. Granja Escuela Arlanzón. 947 421
807. Centro de Turismo Rural Jardín de
la Demanda. 947 421 560. La Cantina.
947 421 556. Mesón Arlanzón 675 264
261. ATAPUERCA Albergue El Pere-
grino. 661 580 882. Casa Rural Elizalde.
635 743 306. Casa Rural El Pesebre de
Atapuerca. 610 564 147 / 645 109 032.
La Cantina. 947 430 323. Restaurante
Comosapiens. 947 430 501.
Mesón Asador Las Cuevas. 947 430 481.
Restaurante El Palomar. 947 430 549 /
620 647 795. Restaurante Centro de Tu-
rismo Rural Papasol. 947 430 320.
BURGOS Abba Burgos Hotel. 947 001
100. AC Hotel Burgos. 947 257 966. Ho-
tel Rice Bulevar 947 203 000. Hotel Ri-
ce María Luisa. 947 288 000. Hotel Rice
Palacio de los Blasones. 947 271 000.
Hotel Rice Reyes Católicos. 947 222 300.
CARDEÑUELA RIOPICO Casa Ru-
ral La Cardeñuela. 947 210 479 / 610
652 560. Albergue Municipal 646 249
597. FRESNO DE RODILLA Casa
Rural El Brocal. 610 564 147 / 645 109
032. IBEAS DE JUARROS Casa Ru-

ral La Caraba. 947 421 212 / 662 921
584. Restaurante Los Claveles. 947 421
073. Cantina’s Rutas Verdes. 947 421
757. MOZONCILLO DE JUARROS 
Casa Rural Montealegre. 669 987
373.OLMOS DE ATAPUERCA Al-
bergue de Naturaleza La Golondrina de
Olmos de Atapuerca. 649 157 547 / 661
026 495. Casa Rural Casarrota La Cam-
pesina. 699 467 418. Casa Rural Los Ol-
mos. 661 026 495. Casa Rural “La Serre-
zuela”. 635 313 055 / 625 983 493. Me-
són Los Hidalgos. 947 430 524. SAN
ADRIAN DE JUARROS Turismo,
Ocio y Naturaleza. 687 812 499. Aparta-
mento turístico Valle de Juarros. Casa
Rural Tierra de Juarros SAN JUAN
DE ORTEGA Centro de Turismo Rural
Henera. 606 198 734. Bar Taberna Mar-
cela. 947 560 092. SAN MEDEL La
Taberna. 619 717 859. Casa Rural El Cau-
ce. 947 486 330 / 645 040 066. SAN-
TOVENIA DE OCA Hotel Restauran-
te Sierra de Atapuerca. 947 106 912.
TOMILLARES Apartamento Turísti-
co El Tomillo. 653 097 659. Hotel Res-
taurante Camino de Santiago. 947 421
293. Restaurante Los Braseros. 947 421
201.

Discovery of an arm bone in
Sima de los Huesos.
Photo: Javier Trueba /
Madrid Scientific Films

PROGRAMA“ATAPUERCAPERSONAS”
ESTABLECIMIENTOS ASOCIADOS

ATAPUERCA Casa Rural El Pesebre de Atapuerca. 610 564 147 / 645 109 032.

CARDEÑUELA RIOPICO Casa Rural La Cardeñuela. 947 210 479 / 610 652 560.

FRESNO DE RODILLACasa Rural El Brocal. 610 564 147 / 645 109 032. MOZON-

CILLO DE JUARROS Casa Rural Montealegre. 669 987 373. OLMOS DE ATA-

PUERCA Casa Rural Casarrota La Campesina. 699 467 418. SAN ADRIÁN DE 

JUARROS Alojamiento Rural Valle de Juarros. Turismo, Ocio y Naturaleza. 687 812

499. SANTOVENIA DE OCA Hotel Restaurante Sierra de Atapuerca. 947 106 912.

TOMILLARES Hotel Restaurante Camino de Santiago. 947 421 293. Apartamento

Turístico El Tomillo. 653 097 659.

ICREA. Catalan Institute of Human Palaeontology and Social
Evolution (IPHES). Rovira i Virgili University. Tarragona.
Photo: Courtesy of Jordi Agustí

> www.fundacionatapuerca.es
> www.museoevolucionhumana.com
> www.atapuerca.tv
> www.cenieh.es
> www.iphes.cat
> http://atapuerca.ubu.es/
> www.aragosaurus.com

>https://paleoneurology.wordpress.com

> www.diariodeatapuerca.net

> www.turismoburgos.org

> www.mauricioanton.com

> www.toprural.com

> www.aytoburgos.es

> www.cardena.org

> www.fundaciondinosaurioscyl.com

> www.amigosdeatapuerca.es

>www.josemariabermudezdecastro.com

> www.cotursierradelademanda.com

> www.rusticaweb.com
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FROM DMANISI TO ATAPUERCA, VIA ORCE



Most studies in the field of human evolu-
tion focus on one specific anatomical
region: the head. Skulls, jaws and teeth

are usually the highlights in scientific literature, to
the point that one could think that the rest of the
human body has little to offer for studying our pre-
historic lineage. But that is not quite true. There
are significant aspects of our evolutionary history
such as the degree of encephalization, growth pat-
terns, metabolic wear and sexual dimorphism which
can only be studied on the basis of knowledge
about size (weight and height) and body propor-
tions. Unfortunately, the scarcity of fossilised post-
cranial skeletons (neck down) in the human evolu-
tionary record makes it extremely difficult to tackle
these issues. In the case of most hominid species,
apart from Neanderthals and modern humans, the-
re are very few fossils available from the postcra-
nial skeleton, making it rather difficult if not im-
possible to know key aspects of their bodies.

In this context, the extraordinary collection of
human fossils from the Sima de los Huesos site is
crucial. Not only does it include every bone of the
human skeleton, unprecedented at archaeological
sites, but moreover, many of the items are comple-
te, in perfect condition, and belong to different in-
dividuals of both sexes and different ages of death.
Thus it is a unique opportunity to know details of
the body of a pre-Neanderthal human species.

Over the past three decades, the Atapuerca Re-
search Team has painstakingly recovered, restored
and recomposed an extraordinarily valuable collec-
tion of fossils from the postcranial skeleton, piece
by piece. During that time a team of specialists in
these anatomical regions has been formed, which
is now at the forefront of the world research scene.

The fruit of the work over all these years was pre-
sented to the scientific community at a monogra-
phic session of the 84th Congress of the American
Society of Physical Anthropology held in March
this year in San Luis, USA. The team's findings ha-
ve just been published in the prestigious journal

Proceedings of the National Academy of Sciences
of the USA.

The study provides valuable information about
all the anatomical regions of the postcranial skele-
ton of the humans found at the Sima de los Hue-
sos site. It allows us to firmly establish the aspect of

these early inhabitants of Sierra de Atapuerca.
They were as tall as modern humans in the same
latitude, averaging almost 160 cm (5,2 ft) in the ca-
se of women and 170 cm (5,6 ft) in men. Their bo-
dies were broader than today's humans, which
means they were very heavy for their height. So-
me male individuals weighed more than 90 kg
(over 148 lb). We have also been able to establish
that the differences in size between men and wo-
men were the same as today's human populations.
The ratio between brain and body weight (techni-
cally known as encephalization) shows that they
had smaller brains than Neanderthals and modern
humans.

The comparative study has also highlighted se-
veral traits in the Sima de los Huesos collection
which are also found in Neanderthal populations,
although most of the anatomical features of the
Sima fossils reflect a more primitive morphology.
These results coincide with those of previous stu-
dies of skulls, jaws and teeth. The research team
claims that these data suggest that the humans
from Sima de los Huesos are amongst the Euro-
pean populations which, 200,000 years later, gave
rise to the Neanderthals, although their entire ske-
leton still maintained a general primitive pattern
that allows them to be easily distinguished from
Neanderthals.

Do the similarities found between these two
humanities justify the attribution of the fossils
from Sima de los Huesos to the same species as the
Neanderthals? Or, on the contrary, should the fos-
sils from Burgos be attributed to a new human
species, given the many differences found bet-
ween the two? This is the issue now being tackled
by researchers. The answer will soon be known.

Sometimes the lack of evi-
dence is as interesting as re-
al positive evidence. This is

true in the increasingly comprehen-
sive inventory of the human presen-
ce on the Iberian Peninsula during
the Lower Pleistocene. The previous-
ly nebulous, controversial issue of
human presence below the million
year milestone has been consolida-
ted thanks to an accumulation of
evidence testifying to this presence
since at least 1,4 million years ago.
The discovery of a human jawbone
at the Sima del Elefante site proved
that this presence could be traced
back to 1,2 million years. Meanwhi-
le, sites near Orce, Barranco León
and Fuente Nueva 3, albeit yielding
few human remains to date (just
one tooth in Barranco León), have
provided an extraordinary mass of
stone tools, now totalling more than
4,000 items. Recent dating by
Mathieu Duval (CENIEH) indicates
an approximate age of 1,4 million
years. Since Sima del Elefante and
Orce, other sites have emerged with
evidence of human presence dating
from about a million years ago, in-
cluding Vallparadís in Terrassa (Bar-
celona) and possibly Cueva Victoria
in Cartagena (Murcia). All this evi-

dence suggests that the Iberian Pe-
ninsula was populated in the Lower
Pleistocene, around 1,4 million years
ago. Paradoxically, this date seems
to be confirmed by the fact that in
the Guadix-Baza basin, which has
an unrivalled stratigraphic conti-
nuity in Pleistocene Europe, the fa-
mous Venta Micena site has not yiel-
ded the slightest hint of human pre-
sence to date.

Even more intriguing than Ven-
ta Micena are the cases of sites that
are in the right place at the right ti-
me to manifest such a presence, but
which do not. In the same section of
the Terrassa site as Vallparadís, the
Cal Guardiola site was excavated
previously, just a few metres below.
This sequence is clearly associated
with the Jaramillo geomagnetic
chron. The Cal Guardiola level has a
rodent association which is clearly
more recent than Barranco León
and Fuente Nueva 3, set in an inter-
mediate position between the Orce
and Vallparadís sites. The perfect
conditions for Lower Pleistocene ho-
minids to have inhabited this land
were met. But this was not the case:
the abundant fossil material from
Cal Guardiola has not yielded the
slightest trace of human presence.

An even more blatant case than
this one is Quibas, in Murcia. It was
excavated in the last decade by Uni-
versity of Murcia geologist Miguel
Angel Mancheño, who found abun-
dant Lower Pleistocene mammal
fauna, in many respects similar to
the material from the Orce sites.
Work on this site has now been res-
tarted by a joint team of scientists
from the IPHES and the Spanish Na-
tional Museum of Natural Sciences.
The rodent association here points
to a slightly later age than the other
two, and quite close to Sima del Ele-
fante in Atapuerca. Quibas is thus
more recent than the Orce sites,
about 150 kilometres away. Unlike
them, it is a karst assemblage, com-
parable in this respect to Sima del
Elefante. Quibas therefore seems
to meet all the necessary condi-
tions for the documentation of a
possible human presence in Mur-
cia, but again, this is not the case.
Why not?

Finally, there is an even greater
enigma. The first evidence of hu-
manity outside Africa has been
found at the very special site of
Dmanisi, Georgia, where an assem-
blage of human remains aged
around 1,8 million years is being

unearthed in an area spreading
across several hectares. And now
here is the big question. If the first
representatives of our genus colo-
nized the South Caucasus almost 2
million years ago, why did it take
them nearly half a million years to
reach the opposite side of the Me-
diterranean? Evidence from South-
East Asia suggests that human
occupation there is almost as old
as Dmanisi. So, why the delay?

Thanks to the palaeoanthropo-
logical analysis by our colleague at
the IPHES, Hugues-A. Blain, we ha-
ve been able to document exce-
llent climatic and environmental
conditions at most of the sites with
a Lower Pleistocene human pre-
sence: high temperatures and
abundant rainfall. In contrast, at
some of the above-mentioned si-
tes such as Cal Guardiola and to a
lesser extent Quibas, the conditions
were colder and more arid. This al-
so seems to be the case at sites with
an equivalent age to Venta Mice-
na. It all seems to suggest that the
local weather was what decided
that at a given time, some areas
were populated and others were
not, a logical but nonetheless rele-
vant conclusion.
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ATAPUERCA FROM ANOTHER VIEWPOINT

JORDI AGUSTÍ
Jordi Agustí is an ICREA research professor at the Catalan Institute
of Human Paleontology and Social Evolution (IPHES) in Tarragona
(Rovira i Virgili University), and member of the Royal Academy of
Sciences and Arts of Barcelona. His palaeontological research has
focused on the evolution of small mammal associations in the last
10 million years. He has published over 200 articles, most of them
in international scientific journals. He has headed several

European research projects on the development of terrestrial
ecosystems in the Neogene and Quaternary, and has also co-
directed the "Pleistocene Human occupation of the Guadix basin"
project. He has headed palaeontological digs in Libya and the
Republic of Georgia, in the latter as a member of the international
Dmanisi team, which has found Eurasia's oldest hominid, dated at
1,8 million years. His books include Evolution and its metaphors
(1994), Darwin's secret (2002 scientific literature prize awarded

by the Catalan Foundation for Research and Innovation),
Mammoths, sabertooths and hominids (2002), Fossils, genes and
theories (2003), The chess game of life (2010), The great
migration (2011), The price of intelligence (2012), The first
settlers of Europe (2012), Alice in evolution land (2013) and
Leonardo's smile (2015). He has also coordinated several
collective publications including The logic of extinctions (1996)
and Progress (1998).

Actividades del Sistema Atapuerca,
Cultura de la Evolución (SACE) en el territorio de la sierra de Atapuerca.
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TALLERES DE
FAMILIA
Los talleres se desarrollan en un día.
Edad: Niños/as a partir de 6 años acompañados
de un adulto
Precio: 3 euros
Lugar: Centro de Arqueología Experimental (CA-
REX, Atapuerca)
InscrIpción: Las plazas son limitadas y se re-
quiere inscripción previa en el 902 024 246,
reservas@museoevolucionhumana.com, o en la
recepción del MEH, CAREX o CAYAC.
Arte y adorno Personal
Fecha: Sábado 28 de noviembre.
Hora: De 12 h a 13.30 h.
Tejidos
Fechas: Sábados14denoviembrey12dediciembre.
Hora: De 12 h a 13.30 h.
Paleodetectives en Atapuerca
Fechas: Sábado 5dediciembre.
Hora: De 12 h a 13.30 h.
Propulsores, jabalinas y hondas
Fechas: Sábado 21 de noviembre
y 19 de diciembre.
Hora: De 12 h a 13.30 h.

PEQUEÑOS LECTORES
EN LA SIERRA
Inscripciónes:CentroCívicoIbeasdeJuarros:947
421434,centrocivico@ibeasdejuarros.es
ServiciodeautobúsderecogidaenlacomarcadeJuarros.
Y nos llevamos los cuentos
de la comarca
Espectáculo de cuentacuentos dirigido
a todos los públicos.
Fecha: Viernes 15 de enero.
Hora: 18h.
Lugar: Santa Cruz de Juarros (Burgos).

CULTURA
ARTESANAL
Inscripciónes: Centro Cívico Ibeas de Juarros:
947 421 434, centrocivico@ibeasdejuarros.es

Taller de elaboración de quesos
Fecha: Sábado 14 de noviembre.
Hora: 17h.
Lugar: Sala de Usos Múltiples del
Centro Médico de Ibeas de Juarros (Burgos).
Taller de macramé
Fecha: Sábado 30 de enero.
Hora: 17h.
Lugar: Sala de Usos Múltiples del
Centro Médico de Ibeas de Juarros (Burgos).

DIVULGACIÓN
CIENTÍFICA

(ciclo de conferencias)
La evolución de la ruralidad

Encuentro: El proyecto Atapuerca des-
de una óptica local
Eudald Carbonell
Fecha: Viernes 20 de noviembre.
Hora: 19h.
Lugar: CentrodeAccesoalosYacimientos
(CAYAC,IbeasdeJuarros,Burgos).
Entradalibrehastacompletaraforo

Mesa redonda: Mirar atrás para
asegurar la agricultura del futuro.
Fecha: Viernes 22 de enero.
Hora: 19h.
Lugar: CentrodeAccesoalosYacimientos
(CAYAC,IbeasdeJuarros,Burgos).
Entradalibrehastacompletaraforo

RESTO DE
ACTIVIDADES
XII CROSS INTERNACIONAL
DE ATAPUERCA
Fecha: Domingo 15 de noviembre
Organiza: Ayuntamiento de Atapuerca, Diputa-
ción Provincial de Burgos (Instituto para el De-
porte y Juventud) y la Real Federación Española
de Atletismo
Lugar: CentrodeArqueologíaExperimental(CA-
REX,Atapuerca,Burgos)
Hora: A partir de las 10:00h
Más información e inscripciones: www.cros-
satapuerca.com
XIII MARCHA A PIE
A LOS YACIMIENTOS
Fecha: Domingo 29 de noviembre
Organiza: Asociación Cultural de Amigos del
Hombre de Ibeas y Atapuerca (ACAHIA), Asocia-
ción de Amigos de Atapuerca, Ayuntamiento de
Atapuerca, Ayuntamiento de Ibeas de Juarros,
Fundación Atapuerca y Junta de Castilla y Le-
ón/Museo de la Evolución Humana.
Colaboran:Ministerio del Interior, Protección Civil
de Burgos, Campofrío, San Miguel, Solan de Ca-
bras, Panadería Hnos Ibeas y Asociación para la
Promoción de la Alubia Roja de Ibeas de Juarros.
Más información: 947 257 067.

Visita a la Mina Esperanza
(Olmos de Atapuerca, Burgos)
Información y reservas: 947 421714 e info@sie-
rractiva.com

Visita Paleolítico Vivo
(Salgüero de Juarros, Burgos)
Información y reservas: 947 421714
y reservas@paleoliticovivo.com

DESARROLLO LOCAL

DÓNDE COMER Y DORMIR...

A lot of body

AGÉS Albergue Casa Roja. 947 400
629.Albergue El Pajar de Agés. 947 400
629.Albergue Municipal Bar Restauran-
te. La Taberna de Agés. 947 400 697 /
660 044 575.Albergue Restaurante San
Rafael. 947 430 392. ARLANZÓN Ca-
sa Rural Bigotes. 607 477 420 /678 606
333. Granja Escuela Arlanzón. 947 421
807. Centro de Turismo Rural Jardín de
la Demanda. 947 421 560. La Cantina.
947 421 556. Mesón Arlanzón 675 264
261. ATAPUERCA Albergue El Pere-
grino. 661 580 882. Casa Rural Elizalde.
635 743 306. Casa Rural El Pesebre de
Atapuerca. 610 564 147 / 645 109 032.
La Cantina. 947 430 323. Restaurante
Comosapiens. 947 430 501.
Mesón Asador Las Cuevas. 947 430 481.
Restaurante El Palomar. 947 430 549 /
620 647 795. Restaurante Centro de Tu-
rismo Rural Papasol. 947 430 320.
BURGOS Abba Burgos Hotel. 947 001
100. AC Hotel Burgos. 947 257 966. Ho-
tel Rice Bulevar 947 203 000. Hotel Ri-
ce María Luisa. 947 288 000. Hotel Rice
Palacio de los Blasones. 947 271 000.
Hotel Rice Reyes Católicos. 947 222 300.
CARDEÑUELA RIOPICO Casa Ru-
ral La Cardeñuela. 947 210 479 / 610
652 560. Albergue Municipal 646 249
597. FRESNO DE RODILLA Casa
Rural El Brocal. 610 564 147 / 645 109
032. IBEAS DE JUARROS Casa Ru-

ral La Caraba. 947 421 212 / 662 921
584. Restaurante Los Claveles. 947 421
073. Cantina’s Rutas Verdes. 947 421
757. MOZONCILLO DE JUARROS 
Casa Rural Montealegre. 669 987
373.OLMOS DE ATAPUERCA Al-
bergue de Naturaleza La Golondrina de
Olmos de Atapuerca. 649 157 547 / 661
026 495. Casa Rural Casarrota La Cam-
pesina. 699 467 418. Casa Rural Los Ol-
mos. 661 026 495. Casa Rural “La Serre-
zuela”. 635 313 055 / 625 983 493. Me-
són Los Hidalgos. 947 430 524. SAN
ADRIAN DE JUARROS Turismo,
Ocio y Naturaleza. 687 812 499. Aparta-
mento turístico Valle de Juarros. Casa
Rural Tierra de Juarros SAN JUAN
DE ORTEGA Centro de Turismo Rural
Henera. 606 198 734. Bar Taberna Mar-
cela. 947 560 092. SAN MEDEL La
Taberna. 619 717 859. Casa Rural El Cau-
ce. 947 486 330 / 645 040 066. SAN-
TOVENIA DE OCA Hotel Restauran-
te Sierra de Atapuerca. 947 106 912.
TOMILLARES Apartamento Turísti-
co El Tomillo. 653 097 659. Hotel Res-
taurante Camino de Santiago. 947 421
293. Restaurante Los Braseros. 947 421
201.

Discovery of an arm bone in
Sima de los Huesos.
Photo: Javier Trueba /
Madrid Scientific Films

PROGRAMA“ATAPUERCAPERSONAS”
ESTABLECIMIENTOS ASOCIADOS

ATAPUERCA Casa Rural El Pesebre de Atapuerca. 610 564 147 / 645 109 032.

CARDEÑUELA RIOPICO Casa Rural La Cardeñuela. 947 210 479 / 610 652 560.

FRESNO DE RODILLACasa Rural El Brocal. 610 564 147 / 645 109 032. MOZON-

CILLO DE JUARROS Casa Rural Montealegre. 669 987 373. OLMOS DE ATA-

PUERCA Casa Rural Casarrota La Campesina. 699 467 418. SAN ADRIÁN DE 

JUARROS Alojamiento Rural Valle de Juarros. Turismo, Ocio y Naturaleza. 687 812

499. SANTOVENIA DE OCA Hotel Restaurante Sierra de Atapuerca. 947 106 912.

TOMILLARES Hotel Restaurante Camino de Santiago. 947 421 293. Apartamento

Turístico El Tomillo. 653 097 659.

ICREA. Catalan Institute of Human Palaeontology and Social
Evolution (IPHES). Rovira i Virgili University. Tarragona.
Photo: Courtesy of Jordi Agustí

> www.fundacionatapuerca.es
> www.museoevolucionhumana.com
> www.atapuerca.tv
> www.cenieh.es
> www.iphes.cat
> http://atapuerca.ubu.es/
> www.aragosaurus.com

>https://paleoneurology.wordpress.com

> www.diariodeatapuerca.net

> www.turismoburgos.org

> www.mauricioanton.com

> www.toprural.com

> www.aytoburgos.es

> www.cardena.org

> www.fundaciondinosaurioscyl.com

> www.amigosdeatapuerca.es

>www.josemariabermudezdecastro.com

> www.cotursierradelademanda.com

> www.rusticaweb.com

EN LA
RED
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FROM DMANISI TO ATAPUERCA, VIA ORCE
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En ocasiones, la ausencia de evidencia se
convierte en un dato tan interesante
como la propia evidencia positiva. Algo

así sucede en el cada vez más completo inventa-
rio de presencia humana en el Pleistoceno infe-
rior de la península ibérica. El, en un tiempo,
nebuloso y controvertido tema de la presencia
humana por debajo del millón de años ha dado
paso a un cúmulo de evidencias que testifican
esta presencia al menos desde hace 1,4 millones
de años. La aparición de una mandíbula huma-
na en la Sima del Elefante determinó que esta
presencia podía retrotraerse hasta hace 1,2 mi-
llones de años. Por su parte, los yacimientos de
la zona de Orce, Barranco León y Fuente Nueva
3, aunque con escasa presencia de restos huma-
nos (tan solo un diente de leche en Barranco Le-
ón), han proporcionado una apabullante masa
de industria lítica, que alcanza ya las 4.000 pie-
zas. Las recientes dataciones por parte de
Mathieu Duval, del CENIEH, indican para estos
yacimientos una edad aproximada de 1,4 millo-
nes de años. Tras la Sima del Elefante y Orce,
otros yacimientos con presencia humana en tor-
no al millón de años han ido sumándose a los
anteriores, como es el caso de Vallparadís, en
Terrassa y, tal vez, Cueva Victoria en Cartagena.
Todas estas evidencias apuntan a que nuestra
península fue poblada hacia finales del Pleisto-
ceno inferior, en torno a 1,4 millones de años.
Esta fecha parece confirmada por el hecho de
que en la cuenca de Guadix-Baza, donde se da
una continuidad estratigráfica sin precedentes
en el Pleistoceno europeo, el célebre yacimiento
de Venta Micena no ha proporcionado hasta la
fecha el más mínimo indicio de presencia huma-
na. En Asia suroriental, los factores ambientales
han tenido, quizá más que en otros lugares, un
impacto primordial sobre la historia humana. La
interfaz entre el continente y los mares, por
ejemplo, haxigación basará numerosos trabajos
en los próximos años.

Pero más intrigante que Venta Micena resul-
ta el caso de aquellos yacimientos que se en-
cuentran en el lugar adecuado y en el momento
adecuado para manifestar dicha presencia y que,
sin embargo, carecen de ella. En la misma sec-
ción de Terrassa en donde se encuentra Vallpa-
radís, se excavó con anterioridad el yacimiento
de Cal Guardiola, tan sólo unos cuantos metros
por debajo de aquel. Esta secuencia se encuen-
tra claramente asociada al cron geomagnético
Jaramillo. En concreto, el nivel de Cal Guardiola
presenta una asociación de roedores claramente
posterior a la de Barranco León y Fuente Nueva
3, situándose en una posición intermedia entre
los yacimientos de Orce y Vallparadís. Se cumpli-
rían las condiciones perfectas para que los homí-
nidos del Pleistoceno inferior hubiesen habitado
también aquellas tierras. Pero no es así: la abun-
dante evidencia fósil de Cal Guardiola no ha pro-

porcionado la más mínima evidencia de pre-
sencia humana.

Un caso todavía más flagrante que los an-
teriores es el del yacimiento de Quibas, en
Murcia. Este yacimiento, cuya excavación ha
sido reiniciada por un equipo conjunto del
IPHES y del Museo Nacional de Ciencias Natu-
rales, fue excavado en la anterior década por
el geólogo de la Universidad de Murcia Mi-
guel Angel Mancheño, proporcionando una
abundante fauna de mamíferos del Pleistoce-
no inferior, en muchos aspectos semejante a
la de los yacimientos de Orce. La asociación
de roedores de esta localidad indica una edad
algo posterior a la de estos últimos, muy pró-
xima a la de la Sima del Elefante en Atapuer-
ca. Quibas es, por tanto, posterior a los yaci-
mientos de Orce y se sitúa a una distancia de
unos 150 kilómetros de ellos. A diferencia de
aquellos, se trata de una acumulación de ori-
gen kárstico, comparable en este sentido a
Sima del Elefante. Parece por tanto que Qui-
bas reuniría todas las condiciones para docu-
mentar una posible presencia humana en el
interior de Murcia, pero no es así ¿Por qué?

Queda finalmente un enigma todavía
mayor. La primera evidencia humana fuera
de África se da en el extraordinario yaci-
miento de Dmanisi, en Georgia. En este ya-
cimiento, cuya extensión supera varias hec-
táreas, se da una concentración de restos
humanos cuya edad ronda los 1,8 millones
de años. Y ahora viene la pregunta. Si los
primeros representantes de nuestro género
ya habían colonizado el sur del Cáucaso ha-
ce casi 2 millones de años ¿por qué tarda-
ron cerca de medio millón de años en llegar
al otro extremo del Mediterráneo? Y las evi-
dencias del sureste asiático sugieren una
ocupación humana casi tan antigua como la
de Dmanisi. ¿Por qué este retraso?

Gracias a los análisis paleoantropológi-
cos de nuestro compañero en el IPHES, Hu-
gues-A. Blain, hemos podido documentar
que en la mayor parte de yacimientos con
presencia humana en el Pleistoceno inferior
se daban unas excelentes condiciones cli-
máticas y ambientales, con altas temperatu-
ras y pluviosidad abundante. Por el contra-
rio, en algunas de las localidades que he-
mos comentado, como Cal Guardiola y, en
menor medida, Quibas, se daban unas con-
diciones de mayor aridez y temperaturas
más bajas. Este parece haber sido el caso
también de yacimientos de edad equivalen-
te a Venta Micena. Así pues, todo parece
indicar que son las condiciones climáticas
locales las que han determinado que algu-
nas zonas fuesen pobladas en un momento
dado y otras no, una conclusión no por ló-
gica menos relevante.

JORDI
AGUSTÍ

Jordi Agustí es profesor de investigación del ICREA en el Instituto Catalán de Paleoecología
Humana y Evolución Social (IPHES) de Tarragona (Universidad Rovira i Virgili), y miembro de
la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. Como paleontólogo, su actividad
investigadora se ha centrado en la evolución de las asociaciones de pequeños mamíferos de
los últimos 10 millones de años, habiendo publicado más de doscientos artículos, la mayor
parte en revistas científicas de ámbito internacional. Ha dirigido diversos proyectos de
investigación europeos sobre la evolución de los ecosistemas terrestres durante el Neógeno y
el Cuaternario y ha sido, así mismo, codirector del proyecto “Ocupaciones humanas en el
Pleistoceno de la cuenca Guadix-Baza”. Ha dirigido campañas paleontológicas en Libia y en la
República de Georgia. En este último país forma parte del equipo científico internacional del
yacimiento de Dmanisi, en donde se han descubierto los homínidos más antiguos de Eurasia,
datados en 1,8 millones de años. Entre sus obras se cuentan La evolución y sus metáforas
(1994), El secreto de Darwin (2002, premio de literatura científica de la Fundación Catalana
para la Investigación y la Innovación), Mammoths, sabertooths, and Hominids (2002),
Fósiles, genes y teorías (2003), El ajedrez de la vida (2010), La gran migración (2011), El
precio de la inteligencia (2012), Los primeros pobladores de Europa (2012), Alicia en el País
de la Evolución (2013) y La sonrisa de Leonardo (2015). Además, ha coordinado diversas
obras colectivas como La lógica de las extinciones (1996) o El progreso (1998).

ATAPUERCA DESDE OTRO PUNTO DE VISTA

DEDMANISI
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