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Orce 
pasado y futuro 

Normalmente, cuando se nombra Orce no hace falta decir de qué pueblo ni 
de qué tema se está hablando. Van a hacer ya casi treinta años desde que 
este pueblo, situado en la zona más nororiental de la provincia de Granada, 

saltara a los medios de comunicación por el hallazgo de un fragmento craneal en el 
yacimiento de Venta Micena, que fue atribuido al homínido más antiguo de Europa, 
datado en más de I millón de años. 
Desgraciadamente, este hallazgo que iba a ser la solución de todos los males de 
Orce, pues en to rno a él se montó una enorme expectativa científica, política, social 
y económica, en muy poco t iempo se transformó en la causa de muchas desgracias. 
Al poco de haber sido publicado este fósil, estalló una enorme polémica porque su 

"SE HA DEMOSTRADO EL ENORME POTENCIAL 
PALEONTOLÓGICO Y ARQUEOLÓGICO DE ORCE Y DE 
TODA LA CUENCA" 
adscripción al género humano fue cuestionada, discusión que para algunos todavía 
sigue viva, llenando muchas hojas de revistas científicas y muchas más de periódicos. 
Sin embargo, entre tertulias de café y de despachos de la Administración se han 
perdido muchas oportunidades, mientras otros, como los de Atapuerca, han aprove-
chado el t iempo, rentabilizando el patr imonio y convirt iendo ese recóndito lugar de 
Burgos en un punto de referencia mundial. 
Orce no es el cráneo de Orce, es, conjuntamente con toda la cuenca de Guadix y 
Baza, la principal acumulación de restos fósiles de fauna y, según se está revelando, 
de industrias líticas, de todo el continente europeo, sólo comparable a los grandes 
yacimientos del este de África como el legendario de Olduvai en Tanzania, o el de 
Koobi Fora en Kenía. 
Entre dimes y diretes, han pasado los años y, aunque no se ha dejado de trabajar de 
una manera u otra en los yacimientos, y se ha demostrado el enorme potencial pa-
leontológico y arqueológico de Orce y de toda la Cuenca, nunca se ha conseguido 
despegar para darles a estos yacimientos el reconocimiento que merecen. 
Afortunadamente, parece que estamos en un punto de inflexión a esta desafortuna-
da trayectoria. Por fin la Junta de Andalucía ha decidido financiar adecuadamente y 
apostar por un equipo científico serio y solvente, compuesto por nuevos investiga-
dores y también por otros que han trabajado durante las últimas décadas en Orce 
y conocen bien estos yacimientos. Este verano van a comenzar las excavaciones 
necesarias y se van a desarrollar las investigaciones con los medios adecuados, tanto 
a nivel económico como administrativo. 

Esperemos que este nuevo intento no sea en vano y en muy poco t iempo comience 
a dar los frutos esperados. 
Es por ello, que desde G A R N A T A hemos decidido publicar este número monográ-
fico, con el objetivo de informar sobre el enorme patrimonio de Orce y contr ibuir 
al desarrollo de las investigaciones. 

Garnata es una publicación plural. Los artículos 
y comentarios que en ella aparecen refle|an las 
opiniones de los respectivos autores. 

mailto:publicidad@reviscagarnata.com
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SARAMAGO: las réplicas 
del pesar, en Castril, Orce 
y Granada 
Luis Arronte 
El Nobel portugués José Saramago 
murió el pasado 18 de junio, dejan-
do vacía una importantísima silla 
del mundo de las letras internacio-
nales y del pensamien to cr í t ico 
mundial. Todo se desarrolló como 
cabía imaginar. Tras un silencio 
sepulcral en el que sólo cabía el ti-
tular 'Saramago ha muer to ' , las 
muestras de condolencia, los deba-
tes sobre su figura intelectual y las 
despedidas al autor de 'Ensayo so-
bre la ceguera' o 'El Evangelio se-
gún Jesucristo' fueron sencillamen-
te inabarcables, se propagaron a la 
velocidad del rayo. 
Nació en Azinhaga y murió en Tías, 
pero tenía un gran pedazo de cora-
zón —más que de c a b e z a — en 
Granada. Concretamente en Castril. 
De allí es Pilar del Río, su traducto-
ra al castellano y gran amor, con la 
que se casó por lo civil (bueno, se 
volvió a casar tras 20 años de rela-
ción inquebrantable y de un primer 
enlace en Lisboa) en ve rano de 
2007. Los c a s t r i l e ñ o s pud ie ron 
comprobar la devoción que se pro-
fesaban el uno al otro. 
Saramago se encargó personalmen-
te de situar es te bello municipio 
granadino en un nivel cultural afor-
tunadísimo. Además de la potencia-
ción de la artesanía del vidrio, o de 
la inclusión de Castril en el circuito 
internacional de 'Siete soles, siete 
l unas ' , e s t á el p r o y e c t o de la 
Fundación y el Centro que llevan su 
nombre, y una conciencia ecológica 
aplicada. Es por esto que el deceso 
del escritor provocó un seísmo de 
pesar y d e s a m p a r o que tuvo en 
Castril una de sus répl icas más 
fuertes . Realmente se respira su 
ausencia en este otro pueblo que 
p e r t e n e c e a la m e m o r i a d e 
Saramago, en las hermosas y pinto-
rescas calles que recorrió con Pilar 

t r a s volver a ca sa r se , d o n d e el 
Nobel era José, sin disquisiciones 
sobre el mayor o menor anticlerica-
lismo de su obra, sus filias y fobias 
políticas o su trascendencia social. 
Tres días de luto por José, sencilla-
mente. 
Su g u s t o po r la p r o v i n c i a de 
Granada, sin embargo, es incluso 
anterior a su amor por Pilar del Río. 
Un año antes de conocerla, en 1985, 
ya estuvo en Orce, escenario que 
tanto le influyó y que acabó por ser 
el contexto de 'La balsa de piedra'. 
Allí, por ser otro de los enclaves del 
e sc r i t o r - c o n e se Paseo de los 
Caños que ya no volverá a reco-
rrer-, la pérdida también es más 
profunda, y el homenaje no se hará 
esperar. 
También hay que recordar que fue 
nombrado Doctor Honoris Causa 
por la Universidad de Granada en 
2001 y que da su nombre a una de 
sus cá tedras desde 2007. "Como 
ins t i tución de serv ic io público, 
nuestra Universidad se siente hon-
rada de contar entre su relación de 
doctores con este lúcido demócra-
ta, comprometido con las li-
bertades públicas y con lo 
que const i tuye el don 
más preciado del ser 
humano : la digni-
dad . Su h o n r a d e z 
sin tacha lo llevó a 
defender las causas 
más olvidadas o ig-
n o r a d a s , y l uchó 
siempre por la justi-
cia social y los de-
rechos fundamenta-
les de los pueblos", 
afirmó la UGR en 
un comunicado. 
El autor de "Caín" 
era, también. Hijo 
A d o p t i v o de la 

provincia de Granada. Recibió esta 
d i s t i n c i ó n , d e c i d i d a p o r la 
Diputación, en febrero de 2006. La 
institución provincial lució bande-
ras a media a s t a y J o s é María 
Aponte, como portavoz, aseguró 
que "para toda la sociedad granadi-
na y para la institución provincial 
supone una gran pérdida". En aquel 
momento y a la vez, recogió el títu-
lo de Hijo Predilecto de la provincia 
el también desaparecido Francisco 
Ayala, con el que compar t ió un 
momento de complicidad y gozo -
cuán ta a l tura in te lec tua l en un 
mismo acto de distinciones-. El luto 
oficial por la muerte del escri tor 
luso llegó hasta un homenaje "ínti-
mo" of ic ia l o r g a n i z a d o p o r la 
Diputación de Granada el pasado 24 
de junio, todo un hito en la historia 
reciente de la corporación, lo que 
deja entender la estrecha vincula-
ción entre el autor de "Caín" y la 
provincia. 
Todo escritor de gran talla, en espe-
c ia l los de la g e n e r a c i ó n d e 
Saramago o Ayala, tienen trozos de 
s í m i s m o s r e p a r t i d o s por las 

ciudades a las que el 
destino les ha lleva-

do, más allá de la 
localidad natal. 
Pero la tristeza 

y el recuerdo 
granadinos 
p a r a e l 
Nobel ami-
go e s t á n 
m á s q u e 
j u s t i f i c a -
dos. El ca-

era mu-
tuo. • 

8 GARNATA 



A N Á L I S I S 

LA JUSTICIA, renovarse o morir 
La presión política impide introducir cambios en la composición del Tribunal Constitucional, a 
uno de cuyos puestos de magistrados opta Augusto Méndez de Lugo 

Alvaro Calleja 
Dicen que fue el filósofo y escritor 
Miguel Unamuno el autor de la fra-
se "el progreso consiste en renovar-
se". En la Justicia no parece enten-
d e r s e a q u e l l o de " r e n o v a r s e o 
morir". El hecho de que en la elec-
ción de un cargo pesen más las 
c o m p o n e n d a s po l í t i cas q u e los 
méritos profesionales dejan en mal 
lugar la credibilidad de la justicia. 
Un ejemplo de ello es el proceso de 
r e n o v a c i ó n d e l T r i b u n a l 
Constitucional (TC) que debe con-
sensuarse entre los partidos políti-
co s y q u e hoy se e n c u e n t r a en 
punto muerto. 
El enfrentamiento partidista en torno 
a cuestiones fundamentales, como es 
el caso del Estatuto de Cataluña, ha 
derivado en el bloqueo de una insti-
tución esencial en el Estado de dere-
cho, con el consiguiente deterioro de 
su legitimidad. Prueba de ello es que 
el PSOE haya llevado al Parlamento 
andaluz la propuesta como candida-
to a magistrado del TC a Augusto 
Méndez de Lugo, que ya ha anuncia-
do que abandona el puesto de presi-
d e n t e del Tr ibuna l Super io r de 
Justicia de Andalucía el próximo 18 
de julio, y no cuente con el apoyo del 
PP por entender que puede haber 
otros candidatos más afines a sus 
intereses. 
La p ropues ta socialista aprobada 
en el Par lamento au tonómico se 
t ras lada ahora al Senado pero no 
será sencillo poner de acuerdo a 
los principales partidos. De hecho, 
el PP ha presentado un recurso en 
la Mesa del Senado donde pide que 
el proceso de designación de los 
magistrados se inicie de nuevo. 
Al mismo tiempo, la designación del 
presidente del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía deberá espe-
rar hasta el próximo día 22 de julio 
después de que los miembros del 
Consejo General del Poder Judicial 
(CGPJ), el gobierno de los jueces 
que a su vez son elegidos por los 
partidos políticos, no se pusieran de 

acuerdo en la elección del sucesor 
de Méndez de Lugo. A dicho cargo 
asp i ran Franc isco Javier Arroyo 
Fiestas, presidente de la Audiencia 
Provincial de Málaga y miembro de 
la c o n s e r v a d o r a A s o c i a c i ó n 
P r o f e s i o n a l de la M a g i s t r a t u r a 
(APM); Joaquín García Bernardo de 
Quirós, presidente de la Sala de lo 
Con tenc ioso -Admin i s t r a t ivo del 
TSJA y miembro de la Asociación 
Franc i sco de Vitoria; y Lorenzo 
Jesús del Río Fernández, presidente 
de la Audiencia Provincial de Cádiz 
y también miembro de la Francisco 
de Vitoria. Los otros dos candida-
t o s , J u a n R u i z - R i c o y R a f a e l 
Toledano, ya han quedado descarta-
dos. 
En caso de que en el próximo pleno 
del CGPJ no se llegue a un acuerdo 
sobre la elección, asumiría la presi-
d e n c i a i n t e r i n a el m a g i s t r a d o 
Antonio Angulo, actual presidente 
de la Sala d e lo 
Social de l TSJA, 
que no podría ocu-
par el cargo duran-
te m u c h o t i e m p o 
ante su inminente 
jubilación. 

EN CORTO 
También fue noti-
cia en los últimos 
d í a s la d e c i s i ó n 
d e l T r i b u n a l 
Supremo (TS) de 
ratificar el acuerdo 
d e l C o n s e j o 
General del Poder 
Judicial (CGPJ) de 
expulsar de la ca-
rrera judicial a la 
que fuera juez de 
M o t r i l A d e l i n a 
Entrena, quien ol-
vidó p o n e r en li-
ber tad a t res pre-
sos . El S u p r e m o 
cons idera que no 
fue por un simple 
d e s c u i d o , s i n o 

más bien desidia.Final del formula-
rio 
Otra noticia que en su día levantó 
mucho revuelo guarda relación con 
el joven madrileño que fue encarce-
lado por error mientras hacía turis-
mo en Granada durante la Semana 
Santa del pasado año. Hace unos 
días, el joven anunció que llevará 
su caso ante los tribunales después 
de que el Ministerio de Interior no 
le haya contes tado oficialmente a 
su reclamación para ser indemniza-
do, ya que ha pasado el plazo de 
seis meses con el que contaba para 
hacerlo, cons ide rándose desest i-
mada su petición por "silencio ad-
ministrativo". Interior admitió ante 
la Comisión de Interior del Senado 
que su encarcelamiento se debió a 
un error policial "lamentable e in-
admisible" y que por él sería indem-
nizado, aunque no especificó con 
qué cantidad. • 

VA 

Augusto Méndez de Lugo y López de Ayala 
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EL MILENIO DEL LEGADO 
Ana C. Fuentes 
Se adelgaza la estructura y se alar-
ga en el tiempo. Es la nueva fórmu-
la de la Junta de Andalucía para 
intentar relanzar la conmemora-
ción del Milenio de Granada, una 
celebración anunciada por el en-
tonces presidente andaluz Manuel 
Chaves hace t res años y que no 
acaba de llegar a la rampa de des-
pegue. 
Como los niños con la plastilina, la 
Junta sigue echándole ganas e ima-
ginación. Ahora con decisiones que, 
anuncian, servirán para "poner en 
marcha los motores" aunque la nave 
esté en fase de diseño. Por un lado 
han decidido ajustar la estructura 
del Consorcio a la situación de aus-
teridad que impone la crisis: menos 
personal para la gestión y el encargo 
al Legado Andalusí de que asuma 
estas funciones. Una apuesta cohe-
rente que, en principio, agrada a 
propios y extraños. Alargar el tiem-
po de la celebración para que se 

solape con la Universiada de 2015 ya 
gusta menos, sobre todo en ámbitos 
políticos. De trasfondo, el viejo y 
hasta cansino asunto de las infraes-
tructuras. 
Está claro que la Junta juega aquí a 
e s t i r a r los bene f i c io s f i sca les . 
Conseguida para el Milenio la califi-
cac ión de " A c o n t e c i m i e n t o de 
Interés Público", que reporta exen-
ciones de impuestos a las empresas 
que inviertan, intenta encajar un 
dos por uno que proyecte su som-
bra pro tec tora también sobre la 
Universiada de invierno y de paso 
atenúe cualquier dilación en la eje-
cución de obras compromet idas 
para la conmemoración. 
La apuesta de relanzamiento cuen-
ta además con un componente hu-
mano importante: el nombramiento 
de dos mujeres para llevar las rien-
das del Consorcio del Milenio. La 
consejera Mar Moreno como presi-
denta y la ex eurodiputada Paca 
Pleguezuelos como gerente —y a 

partir de ahora también como di-
rectora de la Fundación El Legado 
Andalusí—. Cuestionamientos polí-
ticos al margen, lo cierto es que las 
mujeres están demos t rando gran 
capacidad para llegar a entendi-
mientos con interlocutores difíciles 
y el Milenio los tiene en el PP y en 
el Ayuntamiento de Granada, que 
ya anuncian nubarrones ante las 
últimas decisiones. Falta por ver su 
capacidad para implicar a los em-
presarios y sobre todo, para gene-
rar propuestas que interesen y en-
tusiasmen a éstos y a la sociedad 
granadina. 
G r a n a d a n e c e s i t a el m e t r o , el 
AVE, el ferrocarri l , cuidar y res-
t aura r su pa t r imonio , pe ro una 
conmemoración debe tener con-
tenidos y de és tos poco se habla. 
En breve sabremos si la fórmula 
de la plast i l ina es la adecuada , 
aunque en lugar de Milenio, ter-
minemos l lamando a la celebra-
ción la Mileuniversiada. • 
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¿SECTA O MINORÍA RELIGIOSA? 
El Defensor del Ciudadano traslada al Fiscal Superior el presunto sometimiento que sufren 20 
mujeres por parte del líder de una congregación hinduista 

Lorena Moreno 
En Granada han saltado las voces 
de alarma sobre las actividades de 
una congregación védica. Una fami-
lia ha denunc iado que su hija ha 
sido adoctrinada y apar tada de su 
vida normal y de su familia por el 
líder espir i tual de una congrega; 
ción religiosa hinduista que posee 
dos centros de yoga, uno de ellos 
en el barrio del Zaidín. El caso ya 
ha sido puesto en manos del fiscal 
general por el Defensor del Ciuda-
d a n o en Granada , Melchor Sáiz-
Pardo, quien además del testimonio 
de los padres, ha apor tado las de-
claraciones contrar ias de su hija, 
novicia en la congregación védica 
que reconoció entregar parte de su 
nómina al líder espiritual y manifes-
tó que se encon t raba bien y que 
había que respetar su opción reli-
giosa. Los padres aseguran que su 
hija fue captada bajo métodos sec-
tarios. Esta valoración también la 
mantienen otras familias que han 
formado una Asociación de Perjudi-
cados . Las hijas iniciaron un in-
ofensivo curso de yoga, según rela-
tan, y terminaron siendo discípulas 
de Antonio Javier Ruiz, el líder de 
"Vadika Prat is thana Sangha", con 
sede en un chalet del Zaidín. Tras 
su ingreso en la orden han cambia-
do mucho, se quejan los progenito-
res: han roto en algunos casos con 
sus familias, se han rapado el pelo 
y siguen una estricta dieta vegeta-
riana que las ha hecho perder peso 
de forma ostensible. 
Al t e s t i m o n i o de los p a d r e s s e 
suma el de algunos de los afectados 
d i rec ta o famil iarmente que han 
descrito a Plazas -también llamado 
el gurú del yoga- en los medios 
como un "maes t ro" que obliga a 
t rabajar a sus seguidores "de sol a 
sol" sin percibir ningún salario. Lo 
acusan , además , de re lac ionarse 
sexualmente con sus adeptas. 
Estas afirmaciones contrastan, sin 
embargo, con las de la propia con-

gregación, que se autodefine como 
una minoría religiosa. En este senti-
do reclama el mismo respeto por su 
"credo" que, como cualquier otro, 
—defiende— tiene apare jada una 
serie de servidumbres. En este sen-
tido, los integrantes de esta comuni-
dad hinduista dicen sentirse "vícti-
mas de una persecución religiosa" y 
sufrir ataques indiscriminados por 
la calle. La v icepres identa de la 
Congregación, Tara, ha manifestado 
que las ocho personas (no veinte, 
como se llegó a decir) que viven en 
régimen conventual en el templo 
védico son todas mayores de edad 
y que en su congregación no se hace 
ningún voto de castidad o de pobre-
za. A su entender, "las falsas acusa-
ciones provienen de personas resen-
tidas que tuvieron relación con la 
comunidad", pero que fueron expul-
sadas por graves motivos de índole 
económica. Ante esta situación, los 
monjes hindúes han presentado una 

querella criminal por injurias y ca-
lumnias contra las personas expul-
sadas de la congregación. 
Con estas opiniones contradictorias 
el debate está servido. ¿Secta o mi-
noría religiosa? El investigador espa-
ñol José Rodríguez, quien ha sido 
asesor sobre el tema para diversas 
comisiones de países europeos, ha 
definido el concepto secta como 
aquel grupo que en su dinámica de 
captación utiliza técnicas de persua-
sión coercitiva que propician la des-
trucción o daño de la personalidad 
previa del adepto, que afectan a sus 
lazos afectivos e incumplen los dere-
chos jurídicos inalienables de un 
Estado de Derecho. Será la Fiscalía 
Superior la que dirima, en última ins-
tancia, si "Vadika Pratisthana Sangha" 
se ajusta o no a este perfil y si hay in-
dicios de delito en la conducta de su 
"maestro". Por lo pronto, se ha 
abierto un procedimiento y el tema 
ha pasado al fiscal provincial. • 
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Diseño e ingeniería en Granada 
Presentación del Seat Ibiza ST en el Complejo Alhambra 

i 

Su diseño, actual y deportivo, lo ha 
convertido en el vehículo más atrac-
tivo de su segmento. Disponible en 
tres versiones, Reference, Style y 
Sport: spoiler trasero con tercera 
luz de freno, faros frontales Bixenón, 
cristales oscuros, llantas de alea-
ción de 17 pulgadas, preinstalación 
de navegador portátil, espejo anti-
deslumbrante con sensor de lluvia, 
sensor de parking en el Paquete 
Técnico; numerosos espacios para 
almacenaje, asientos delanteros ca-
lefactados, s is tema Bluetooth, y 
muchos más (según versión elegida 
y elementos de serie u opcionales). 
Disponible en dos motores de gaso-
lina (1.2 litros que rinde 70 CV, y 1.4 
litros que da 85 CV), y tres diésel 
(1.2 TDI que rinde 75 CV, 1.6 TDI que 
rinde 90 CV, y 1.6. TDI que llega a 
105 CV, con unas emisiones de tan 
sólo 109 gr. de C02 por kilómetro). 
Inmejorable para viajar y disfrutar 
de las mejores sensaciones de la 
carretera, todo lo que siempre ha 
querido de un coche, como quedo 
sobradamente demos t rado en la 
presentación. • 

María del Carmen Rodríguez - su 
esposa y miembro del consejo de 
administración-, Francisco García-
Vargas Cervi - su hijo y consejero 
delegado-, Gloria García-Vargas 
Cervi - su hija y miembro del con-
sejo de administración-, así como 
Esther Rodríguez -d i rec tora co-
mercial. 
Francisco García Vargas, definido 
por quienes le conocen como ele-
gante, afable y cercano, se dirigió 
a todos los asistentes y destacó la 
situación actual de la firma y sus 
conces ionar ios : Seat Alhambra 
Motor y Nissan Motor Granada. 
Valoró el esfuerzo realizado por 
todos para mantener los puestos 
de trabajo, y la continua apuesta 
por la calidad y la innovación, que 
les sitúa como líderes del sector. 
El nuevo Seat Ibiza ST destaca por 
su versatilidad, belleza, tecnología, 

seguridad y gran espacio (es 
138 litros más grande 

y el m a l e t e r o 
tiene una ca-

pacidad de 
430 litros). 

Ana Morilla 
Nace un coche familiar y deportivo. 
En el Complejo Alhambra (Ctra. de 
Jaén, Polígono de Asegra) se pre-
sentó el nuevo Seat Ibiza ST ante 
d e s t a c a d a s p e r s o n a l i d a d e s de 
Granada: el teniente general del 
MADOC, F r a n c i s c o P u e n t e s 
Zamora: la alcaldesa de La Zubia, 
Mercedes Díaz; el delegado de la 
C o n s e j e r í a de I n n o v a c i ó n y 
Economía de la Junta de Andalucía, 
Feo. Cuenca; el responsable de re-
lac iones con los munic ip ios de 
Aguasvira, Jorge Rodríguez; el ex 
alcalde, Gabriel Díaz Berbel, un 
numeroso grupo de empresarios de 
distintos sectores y muchos más. 
El p r e s i d e n t e d e l C o m p l e j o 

Alhambra, Francisco García 
Vargas, estuvo acom-

pañado por su 
f a m i -

l i a : 
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Menú Festival, degustación 
granadina con clase 
Luis Arronte 
El Festival Internacional de Música 
y Danza de Granada q u e di r ige 
Enrique Gámez lleva con éste ya 
ocho años comprometido con los 
p r o d u c t o s g a s t r o n ó m i c o s de la 
provincia granadina. Mientras en 
el Palacio de Carlos V actúa una 
o r q u e s t a v e n e z o l a n a , o en el 
Generalife t r iunfa una compañ ía 
brasileña, en un restaurante grana-
dino se servirá el Menú Festival, 
una carta en la que no falta ningu-
no de los productos estrellas de la 
tierra, desde el vino hasta la fruta, 
del cordero al pan. 
El propio Gámez, acompañado del 
delegado de Agricultura de la Junta, 
Andrés Ruiz, presentó en rueda de 
prensa la exquisita oferta culinaria 
del ce r t amen , que cuenta con el 
compromiso y aval de 18 de los 
mejores restaurantes de la provin-
cia y con importantes novedades. A 
dicho encuentro acudieron repre-
sen tan tes de Denominaciones de 
Origen, marcas protegidas y esta-
blecimientos. 
Ruiz rompió una lanza a favor de los 
vinos de Granada, que además con-
tarán con un "stand" propio en el 
ambigú del Festival, llamando a los 
consumidores a no mirar el precio 

tanto como la calidad de estos cal-
dos, que están relacionados "con el 
empleo y el buen hacer". En cuanto 
a los más pequeños, Gámez recordó 
que tras la representación infantil 
de "La casa de los juguetes" se obse-
quiará a los niños con una "Merienda 
saludable" compuesta por Jamón de 
Trevelez, Pan de Alfacar, Aceite del 
Poniente y las "golosinas naturales" 
llamadas "Chiqui-cherry" creadas 
por el Grupo La Caña de Motril. 
Tras la rueda de prensa, los asisten-
tes estuvieron comentando entre 
ellos cómo este invento tan apetito-
so y nutritivo para los escolares se 
consume mucho más en Polonia que 
en G r a n a d a . Con la ' M e r i e n d a 
Saludable' podrán probarlo un poco 
más cerca. 
La Federación de Alimentos de 
Calidad de Granada. FEDECAL, 
está implicada en esto, claro. Ellos 
se encargarán de diseñar una cesta 
con los m e j o r e s p r o d u c t o s de 
Granada para que lleguen a manos 
de los p r i n c i p a l e s a r t i s t a s del 
Festival. "Verás cuando Dudamel 
[ d i r e c t o r de la Joven O r q u e s t a 
Venezolana Simón Bolívar] pruebe 
el pan de Alfacar", bromeaba uno 
de los periodistas que acudieron a 
la Fundación de la Prensa. Allí mis-

mo e s t aban e x p u e s t o s e s to s ali-
mentos , para su f r imien to de los 
que aún no habían desayunado. 
No s ó l o de pan v ive G r a n a d a . 
También están en esta iniciativa el 
p a n d e A l f aca r , el a c e i t e de l 
Poniente, la miel de Granada, los 
vinos, el cordero segureño, la chiri-
moya de Motril, Cervezas Alhambra, 
etc. Productos que podrán encon-
t r a r s e b a j o la c a b e c e r a "Menú 
Festival" en restaurantes tan céle-
bres como Al Sur de Granada. Casa 
Blas. Casa Manolo Torcuato, Casa 
T o r c u a t o , D a m a s q u e r o s , 
H o s p e d e r í a Ruta de Lorca de 
Alfacar, Hotel A b a d e s Nevada 
P a l a c e , H o t e l A l i x a r e s d e l 
Generalife, La Alacena de las Monjas 
del Realejo, La Corrala del Carbón 
—aquí, según afirman, el año pasado 
sólo sirvió Menús Festival durante la 
celebración del mismo, la oferta arra-
só—, La cueva de 1900, La metáfora. 
Las encinas , Ruta del Azafrán, 
Taberna El Beso y Tendido I. 
Gámez a seguró que es ta es una 
ocasión única para que estos pro-
ductos , de una calidad de primer 
orden, puedan exhibirse "en un es-
caparate" como el Festival, que a su 
vez enriquece su oferta y la amplía 
hasta alcanzar los cinco sentidos. • 



Ana Morilla Palacios 

Ciencias en las ondas 
EMILIO ATIENZA RIVERO 

AENA 2010,448 págs., I5€ 

El historiador Emilio Atienza y la Fundación AENA presentan Ciencia en las ondas. Crónicas 
científicas de Emilio Herrera en Radio París (1950-1951), recopilación de textos inéditos que 
exponen el trabajo de divulgación científica del ingeniero y piloto granadino Emilio Herrera 
(1879-1967) en Radio París. Conferencias radiofónicas resultado de la iniciativa del perio-
dista Francisco Díaz Roncero, emitidas para España e Hispanoamérica y que trataron sobre 
informática, robótica, satélites artificiales, colonias espaciales y energía atómica. 
Después de la reciente presentación de Ciencia aeronáutica (AENA, 2009), -ed ic ión 
facsímil del trabajo de Emilio Herrera entre 1955 y 1961-, tenemos Ciencia en las ondas, 
volumen que nos acercará a este apasionante personaje, presidente del Gob ierno de la 
República Española en el exilio, que dedicó su vida al progreso de la ciencia Aeronáutica 
y Astronáutica. Sus avanzadas teorías merecieron el reconocimiento de la Sociedad de 
Naciones, la Federación Aeronáutica Internacional, la UNESCO y otras. Creó la Escuela 
Superior Aerotécnica de Madrid; dir igió el Laborator io Aerodinámico, un proyecto 
decisivo en el autogiro de Juan de la Cierva y los vuelos españoles. Diseñó un dirigible 
capaz de cruzar el Atlántico, que hizo suyo la empresa alemana Lufftschiffbau Zeppelin, 
siendo Herrera designado segundo comandante del vuelo del Graf Zeppel in en 1928, 
sobrevolando el At lánt ico N o r t e hasta Nueva York. En 1914 abordó el problema de la 
navegación espaciaren 1919 planteó su teoría de los propulsores a reacción;en 1932 
presentó sus cálculos para el viaje a la Luna y sugirió el empleo de la energía atómica. En 
los años cuarenta proyectó un cohete y en los cincuenta un satélite de comunicaciones, 
mientras que en los sesenta hizo el cálculo para un viaje a Venus. Destacaron sus teorías 
sobre la antimateria y Einstein lo recomendó como consultor a tómico de la UNESCO. 
Herrera, uno de los científicos más brillantes del siglo X X , un granadino ejemplar que 
alcanzó fama en Europa y que ahora merece ser conocido en su t ierra. 

¡sJ^SS 

El viaje del elefante 
JOSÉ SARAMAGO 

Punto de Lectura. 2010,288 págs., 9 € 

Punto de Lectura publica ahora El viaje del 
elefante (aparecido pr imero en Alfaguara, 
2008) de l des tacado e s c r i t o r p o r t u -
gués José Saramago, Premio N o b e l de 
Literatura en 1998, recientemente desapa-
recido, y en c ie r to modo vinculado con 
Granada. Este l ibro combina una historia 
real con la f icción, el viaje del elefante 
asiático Salomón a través de toda Europa 
en el siglo XVI, pues fue el regalo que le 
hizo el rey Juan III de Portugal a su pr imo 
el archiduque Maximil iano de Austr ia. 

El escalón de cristal 
CRISTINA GONZÁLEZ MOYA, 

Prologo de Miguel Lorente Acosta 
Dauro. 2010,192 págs., I8€ 

La concejala granadina Cristina González 
Moya presenta El escalón de cristal, un l ibro 
fundamental para conocer más acerca de 
la problemática de las mujeres con discapa-
cidad. El l ibro también descubre la historia 
alternativa de las mujeres que lucharon por 
la igualdad a pesar de sus limitaciones o de 
sufrir violencia. Cristina acuña dos térmi-
nos nuevos que serán imprescindibles en 
los estudios de género: "discafeminismo" 
y "escalón de cristal", dos realidades que 
hasta ahora no se habían visibilizado. 

¡Que empiece la función! 
EUGENIA SAIAZAR Y OTROS, 

Fresolina Editorial, 2009,10 € 

La editorial granadina Fresolina presenta 
¡Qué empiece la función! Cuatro obras de 
teatro para representar en el cole, una obra 
destinada al público infantil y juvenil. Los 
autores son Eugenia Saiazar, Mar i Tr in i 
Cuesta,Antonio López yTere Molina (casi 
todos maestros). Son pequeñas piezas tea-
trales con distinta temática: la educación 
vial, el trabajo en el campo, las relaciones 
familiares y el Universo, pero todas com-
parten la filosofía de usar el teat ro como 
método educativo. 
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A m o r en tabletas 
FERNANDO DE VILLENA Y OTROS AUTORES 

El Defensor, 2010,80 págs., 12 € 
Prólogo de Gregorio Morales 

Cuarta entrega de la editorial granadina El Defensor, joven y ambicioso proyecto local involucra-
do en destacar los valores de nuestra ciudad y a nuestros escritores. Después de publicar con 
éxito a lo largo de este año títulos tan diversos como La invasión francesa en Granada (Colección 
El Defensor de Granada), Nuevas curiosidades granadinas (Colección El Defensor de Granada), y 
bloody Mary (Colección Mano Negra), se presenta Amor en tabletas. Microrrelatos de amor y erotis-
mo, su proyecto más reciente y atrevido, que se inserta dentro de la Colección Sémele, dedicada 
al erotismo. La colección viene a ser un homenaje a la princesa deTebas, madre de Dionioso-Baco, 
que murió abrasada al contemplar a Zeus, el padre de los olímpicos en todo su esplendor divino, 
metáfora que nos advierte de los peligros del amor. 
Amor en tabletas se revela pues, como una arriesgada apuesta de la naciente editorial, que no 
duda en unir los nombres de grandes y reconocidos autores de nuestra ciudad en el panorama 
nacional e internacional, con jóvenes valores y autores noveles, hasta formar un elenco de treinta 
y cuatro escritores, entre ellos Fernando de Villena, Gregorio Morales, César Girón, 
Miguel Arnas, Rosa M.* Nadal, Charo Blanco, Celia Correa, Pilar Redondo, 
José Luis Gartner, Amalia de Toca, Miguel Ángel Ruiz, Carolina Murcia, Eva 
M.* Velázquez, Sirius Henry Wil lowy, Rafael Casares, Rodica Rugan, Mario 
Blazquez, Cristina López, Elvira Girón, Belén Juárez, Carmen García, Mayte 
Martínez, Silvia López, Eva Santamaría, Elvira Cámara, Caty Fernández, Paca 
Segura, Alfonso Feo. Guerrero, etc. Cada uno de ellos y ellas ofrecen, en pequeñas table-
tas o minidosis, amenos microrrelatos de amor y erotismo para combatir la tristeza y el desamor 
del mundo. Cómprelo y anímese a leer uno cada día, será una persona nueva. 

Los liqúenes del sueño 
ÁNGEL OLGOSO 

Tropo Editores, 2010,19 € 

Apenas aparecida La máquina de languidecer (Páginas de Espuma) en diciembre de 2009, 
este mes de junio se presentó en Granada, en el incomparable marco de la Cuadra 
dorada de la Casa de los Tiros, Los liqúenes del sueño, de Ángel Olgoso. 
El autor granadino, referente internacional en el relato breve, el relato fantástico y el 
microrrelato, tiene más de treinta premios en su haber, entre ellos el Caja España Libro 
de Cuentos y el Clarín de Cuentos, y ha sido incluido en importantes antologías como 
Perturbaciones: antología del relato fantástico español actual junto otros destacados autores 
(Cristina Peri Rossi, Fernando Iwasaki, etc.). 
Los liqúenes del sueño reúne la producción cuentística de Ángel Olgoso desde los 
años 1980 a 1995. El libro se divide en seis grupos de relatos: Las mixtiones naturales, 
Gabinete Victoriano, Los lanceros del tiempo. Los baobabs, Cuentos del fumadero y 
Coreografías del guardagujas alegre, que engloban relatos tan inquietantes como "El 
paso de la garra del año", "Plantas herbívoras" o "Garfio". Los hay con terribles pin-
celadas de humor negro como "Infierno" o "Contratiempos", cinematográficos como 
"Luz rasante sobre las nubes" o borgíanos como "Smith-Corona". Sus palabras clave 
son: sueño, imaginación y maravilla. No dude en comprarlo. 

La hiedra y el mármol 
FERNANDO DE VILLENA 

Ediciones Carena, 2010,19 € 

Después de la aparición de Los siete libros del Mediterráneo (Ediciones Evohé, 2009), 
se presenta ahora La hiedra y el mármol, último trabajo del poeta granadino Fernando 
de Villena. El libro es un canto a la belleza, la elegancia, el misterio y la melancolía en 
cincuenta y dos poemas. Son metros variados pero predominan el soneto y el verso 
blanco. El poemario oscila entre la tradición y la modernidad; está firmemente traba-
do por un estilo y un lenguaje culto, cuidado, cincelado, donde destacan las imágenes, 
hipérboles, metáforas y símbolos. Pero, por encima de todo, predomina la musicalidad 
y el sentimiento trágico, un dulce fatalismo existencial. Como bien ha indicado Celia 
Correa,"Fernando de Villena respira poesía de la emoción y la profundidad". Igualmente 
ha aclarado Gregorio Morales que Villena "conecta con la Generación del 98, con el 
Modernismo, Romanticismo y Culteranismo". Cómprelo y juzgue: "Hay días que son 
como la hiedra/ y otros en todo semejantes al mármol, /pero al final unos y otros-
acaban enlazándose,/mezclando hermosamente /la cálida caricia femenina de éstos/ con 
la perfecta pulcritud de aquéllos. /Y todos nos parecen dignos. /Pero también existen 
días/ grises y compactos/ como un bloque de cemento [ . . . ] " . 



Granamundi 
C a r o l i n a M u r c i a 

Fotos: Ruiz de Almodóvar 

EL PARAÍSO DE U HARLEYS DAVIDSO N 1 GRANADA 

SUENA "Jardín de Rosas" de 
Lynn Anderson. Esta canción 
que exclama "Le pido perdón, 
nunca le prometí un jardín de 

rosas..." ha t ransformado el momento 
de la siesta en un escenario de country 
amer icano. El t e r m ó m e t r o alcanza a 
estas horas la temperatura "fresquíta" 
de l desierto de Gobi. Hoy voy a vivir 
una experiencia nueva, una si tuación 
inesperada, como fotogramas de una 
película kafkiana bajo el t i t u l o "La me-
tamor fos is de la chica mo te ra " . Me 
dir i jo al primer aniversario del Granada 

Chapter con la ilusión de encontrar un 
paraíso perdido en la carretera. Y allí 
está esperándome la cazadora de cue-
ro, expectante y ref lectante. Me pre-
g u n t o c ó m o sonará la voz de una 
Harley. Puede que sea como la banda 
sonora de los Oscar, mezclada con la 
agitada batuta de Daniel Barenboim, el 
chasquido de dedos de Michael Jackson 
y un zapateado de Lola Flores. Pero 
¿qué estoy diciendo? Si yo nunca he 
oído una Harley. Me visto igual que los 
toreros, con un traje ajustado que me 
s ienta como un guante, abrazada a 

unos pan ta lones de cuero. Llego a 
Plaza Nueva como Arnold Swarzeneger, 
pero en chiquit i l la. Me han salido mús-
culos por todo el cuerpo, soy una mu-
chacha de tej idos ref lectantes en las 
mangas, de piel de vacuno con esti lo. 
Me meto en el coche como el copi lo to 
de Carlos Sainz y l lego hasta el lugar 
de la f iesta en el ból ido de Pepo, mi 
fo tógra fo , cantándo le una a una las 
señales y las curvas como en las carre-
ras oficiales. Llegamos al sit io repleto 
de motos aparcadas como en una ex-
posición de arte. A l bajarnos nos da-
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mos cuenta de que no somos 
diferentes. Hay gente como no-
sotros por todas partes. Algunos 
nunca han asistido a un g imna-
sio, y están cuadrados por fuera 
y blandos por dentro. ¡Están tan 
fe l i ces ! ¡Qué a legr ía ! Hay un 
m o n t ó n de chicas y chicos. El 
ambiente es el motor, las ruedas, 
el calor. . . y el acelerador, para 
conocer las motos más clásicas, 
las más modernas, en definitiva, la 
era que comenzó con la fabrica-
ción en un garaje de Mil lwaukee 
y que llena Granada de histor ia 
clásica. Me sitúo en el mostrador 
de l concesionario y no tarda ni 
dos minutos en aparecer Luciano 
Sánchez, d i rec tor de l Granada 
Chapter (HOG). 

¡Enhorabuena por el primer 
aniversario del Club! ¿Qué 
se necesita para ser socio del 
HOG (Harley Owner Group)? 
Lo primero tener una Harley 
Davidson. El HOG es el grupo 
de los propietarios de Harley 
Davidson a nivel mundial. Y en 
este concesionario, si la has 
comprado aquí, el primer año 
el coste para ser socio es cero. 
Luego cada ciudad tiene su lu-
gar oficial, su Chapter, es como 
un capítulo, pero es imprescin-
dible que haya una casa Harley. 
Granada t i ene el Chap te r 
Oficial patrocinado por Harley 
Davidson y hoy celebramos su 
primer aniversario. 
¿Hay muchos socios invita-
dos? 
Granada cuenta con más de 
setenta socios. Si te das una 
vuelta comprobarás que hay 
de todas partes. Lo bueno de 
estos clubes es que funcionan 
a nivel Mundial . Todos se 
sienten como en casa. Y ade-
más tiene ventajas porque al 
pertenecer al HOG hay ofertas 
con descuentos, dependiendo 
del país. 

¿Cuál es el perfil del compra-
dor de una Harley? 
Hay de todo. Desde adminis-
trativos, enfermeras, aboga-
das, notarios, mecánicos. El 
perfil común es para gente 

que viaja. Todos podemos te-
ner una Harley. 

Nos acercamos a una foto en 
blanco y negro colgada en la 
pared y tomada en Las Vegas: 
el presidente de la marca en 
EE.UU posa con el delegado 
de España y con José Manuel 
Arquellada, propietario del 
c o n c e s i o n a r i o H a r l e y 
D a v i d s o n e n G r a n a d a . 
Buscamos una moto como 
quién busca una joya ¿cual 
brillará más de todas? 
En e f e c t o las Har leys son 
como una joya. Muchos las 
prefieren originales, son mo-
tos que no pasan de moda, 
que les pueden servir a los 
hijos y a los nietos. Disponen 
de catálogos aparte con acce-
sorios originales, manillares 
altos, respaldos más cómo-
dos, GPS, etc. Son modelos 
eternos y existe mucha fideli-
dad por la marca. 

Salgo a la explanada caminando 
como John Wayne por lowa, para 
que las únicas curvas protagonis-
tas sigan siendo las de la carre-
tera . Todos l levan cha leco de 
cuero. Sigo rastreando la expla-
nada cuando diviso a l "Ma r l on 
Brandon" de la f iesta por su ca-
maleónica forma de sentarse en 
la m o t o y posar con las letras 
(Oxford UK Chapter) de su cha-
leco. Me acerco para preguntarle 
su nombre y darle la bienvenida. 
Con acen to inglés me dice su 
nombre, Tony. 

Desde el asiento de tu moto 
¿qué tiene Granada que no 
tenga Inglaterra? 
Aquí hay buenas carreteras, 
no hay m u c h o t r á f i co , las 
montañas y el paisaje te per-
miten ver desde la moto gran-
des distancias. En Inglaterra 
hay mucha vegetación que 
impide ver el horizonte. 

¿Qué profesión tienes? 
Soy el presidente del Comité 
p a r a la P r o t e c c i ó n de los 
Niños en varias Diputaciones 
de Londres. 
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¿Desde cuándo vives en España? 
Desde hace dos años. Amo la gente de Granada, te 
ayudan y son encantadores. 

¿Cuántos años tiene tu Harley? 
Sólo tres. La compré en 2007, cuando cumplí sesen-
ta años, con el deseo de ver España. Mi primera 
moto fue cuando iba a la Universidad de Oxford a los 
diecinueve, pero no era una Harley. 

¿Cuándo te subiste a tu primera Harley? 
En San Diego, California. 

A parte de que se están poniendo a la brasa unos 
pinchitos morunos y que el ambiente es muy an-
daluz, ¿qué diferencias aprecias con el Chapter 
de Oxford? 
Aquí los conductores son muy jóvenes. En Oxford 
Chapter son más mayores, de cuarenta, cincuenta 
y sesenta años. Esto es una ventaja muy positiva 
porque aquí, el comenzar tan pronto a conducirlas, 
les dará mayor experiencia con el asfalto. 

Formulamos la pregunta del millón a uno de los tres 
Road Captain de Granada (el que conoce las rutas y va 
abriendo paso en la carretera), David Martín. Su moto es 
un modelo de 1937. 

¿Cuál es la historia de esta moto? 
Su ficha dice que fue comprada durante la Guerra 
Civil por el Parque Móvil del Ministerio, para unos 
militares. En el año 51 se subastó y fue adquirida 
por Ignacio Medina Fernández de Córdoba, duque 
de Segorbe. Tras muchos años de trasiego, y gra-
cias a la inestimable ayuda de Luis Domínguez y 
Miguel de Guadix, entre otros grandes amigos y 
amantes de las motos, le dimos una nueva oportu-
nidad a este modelo, demostrando que hay vida 
después de la vida. 

A este modelo le faltaban piezas. Algunas se han 
extinguido del mercado, como los dinosaurios ¿de 
dónde las has sacado? 
S o b r e t o d o de e s p e c i a l i s t a s de Alemania y 
EE.UU, hay mucha tradición. Pero cuando no hay 
piezas, la dificultad la supero acudiendo a tor-
neros de Granada. El filtro del aire, por ejemplo, 
no lo encontré y tuve que encargarlo, y algunas 
piezas del motor también. Son autént icos profe-
sionales. 

¿En el club también participáis en eventos? 
Sí, hace poco estuvimos acompañando al Granada 
Club de Fútbol en su ascenso. 

¿Personalmente que valoras de pertenecer a este 
club? 
A este club aportamos cada uno lo suyo, es como 
una hermandad. Tenemos contacto con los diferen-
tes Chapters del mundo. Llegas a Italia a la casa 
Harley y te escuchan y te aconsejan. Tenemos ami-
gos de Tenerife, de Marbella, etc., t ra tamos de 
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Chari y Fran, aspirantes al club Chapter Harley Davidson 

)n Castro y Lola Ramos del Chapter Harley Davidson de Marbella 
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¿Esta moto clásica para qué está diseñada? 
Para ir por carreteras secundarias, conocer el pai-
saje y los sitios. Tranquilidad al manillar, por auto-
pista es más incómodo con el paso de las horas. Se 
buscan rutas para que la postura no sea monótona. 
La Harley siempre ha tenido mucha vibración. Ese 
efecto lo han modificado, pero no del todo, ya que 
es el símbolo de esta marca. Te puedes montar en 
una japonesa y no notas el latido del corazón del 
motor. Antes no había amortiguadores, era el sillón. 
La luz era de 6 voltios y ahora es de 12. Son cam-
bios pequeños para no perder la identidad. 

La palabra "corazón" me ha llenado de ilusión y veo amor 
entre la mult i tud: una pareja que sonríe, un matrimonio 
que va sobre ruedas. El alma de la Harley en Marbella es 
granadina y lleva el nombre de Lola Ramos. Conoció al 
amor de su vida, Con Castro, en una de las concentra-
ciones más importantes de Europa, en Faro (Portugal). 
Lola ha realizado la "Ruta 66" tres veces. Se ha casado 
en Las Vegas con moto y todo. 

¿Háblanos de la Ruta 66? 
Es como si te trasladaras a la época de los años 50. 
Carreteras kilométricas con paisajes naturales. La 
gente te respeta muchísimo al ir en moto. Allí nació 
la tradición de las Harleys. No te rebasaban en nin-
gún momento temerar iamente, allí prevalece la 
seguridad del motorista. Es un placer conducir en 
América. Y lo es también hacer la ruta del glamour: 
de Marbella a mi tierra, Granada. 

Gon y Lola, cuando organizáis rutas por América 
¿hay algún truco para no perderos "solos"? 
Los grupos no sobrepasan las veinte personas. 
Conducimos en zigzag, mantenemos la distancia 
de seguridad y nunca perdemos de vista al de atrás. 

¿Qué perfil tiene el motero que se adentra en la 
ruta 66 con vosotros? 
Hacemos una selección por entrevista y vemos que 
tengan un mínimo de experiencia en carretera. Pero 
no hay un estereotipo exacto. Todos tenemos en 
común que la moto es para nosotros una evasión y 
un método de escape del mundo cotidiano, es un 
vehículo de transporte y comunicación, que hace 
amigos donde vas. 

La canción de "Sweet Home Alabama" de Lynyrd Skynyrd 
suena de fondo, la fiesta ha terminado para nosotros. Con 
el acorde de las guitarras me subo en la moto de Tony 
para inmortalizarme en una fotografía, un capricho irre-
sistible. Nos despedimos de todos, arrancamos el bólido 
y nos vamos directos al Km 25 de la Carretera de la 
Sierra, al restaurante El Boliche donde se reúne el 
Granada Chapter. Paramos para ver la exposición de mo-
tos y reliquias del pasado, esperamos a que nos sirvan el 
plato estrella de la casa, elaborado como los "bikers" de 
la Ruta 66 con el sabor de las tierras de Granada, un buen 
chuletón en carbón de encina y tomate de la huerta cul-
tivado por José, mientras ojeamos las revistas de motos. 
La dulzura de los moteros me ha contagiado para todo el 
verano. Y si me fuera a Faro... ¿qué pasaría? 
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Gregorio Morales 

" A M O MIRAR. Y LO QUE 
MIRO SE ME QUEDA 
GRABADO PARA 
SIEMPRE" 

¡VADE RETRO, 
ALHAMBRA! 

AYER estuve en la Alhambra. 
¡Y he sobrevivido! Pero no 
volveré a poner un pie en 
ella a no ser que María del 

Mar Villafranca me la enseñe a solas. 
Fue terrible.Tuve que formar en grupo 
y entrar arrebañado,en invasora piara. 
Aunque esto no fue lo peor. Ni tampo-
co la escabechina del Patio de los 
Leones, despojado de sus hieráticas y 
misteriosas fieras.Ni que nose pudie-
ra entrar en la Sala de los Reyes. O 
que las hermosas vistas del Albaicín 
permanecerían tapadas con torpes 
celosías. Ni siquiera que hubieran 
cegado la bellísima cúpula de la sala 
de los Abencerrajes. ¡Lo peor fueron 
las fotos! Hordas de turistas,cada uno 
con una cámara en la mano. 
Como no viajo en grupo y evito los lu-
gares turísticos, no me había apercibi-
do de esta despiadada proliferación de 
máquinas fotográficas. ¡Pbr los dioses, 
no podías andar! Dabas dos pasos y te 
tenías que detener si no querías salir 
en miles de fotos. Pbr todos sitios, las 
cámaras te cerraban el paso. 
Nadie miraba.En su lugar, interponían 
la cámara.La cámara miraba por ellos. 
No disfrutaban la belleza que tenían 
delante. Era llegar y ¡plof! foto por 
medio. Fotos y sólo fotos. Los guías 
clamaban en el desierto. Nadie los 
escuchaba. 
Los vi salir ciegos, dormidos, insensi-
bles, creyendo que habían visitado el 
monumento, pero no habían visto 
nada. Si los hubieran llevado a un 
decorado de Hollywood, habría sido 
lo mismo. Me aterrorizó esta incapaci-

dad para pa ladear la belleza, esa 
agónica necesidad de huir de lo real 
sustituyéndolo por sucedáneos. 
¡Amarga experiencia! Me dieron náu-
seas. Estaba allí para enseñar el monu-
mento a un escritor argentino, pero,en 
su lugar, me vi corriendo para huir del 
espanto.¿Dios mío,es ésta la sociedad 
que tenemos? 
Amo mirar. Y lo que miro se me queda 
grabado para siempre. "¿No traes cá-
mara?", me preguntó mi anfitrión 
americano cuando en marzo estuve 
en USA para dar unas conferencias. 
"Por supuesto",le respondí."Ésta es mi 
cámara". Señalé a mis ojos. Si tengo 
una cámara,¿para qué quiero otra? 
No deseo llevarme nada de ningún 
sitio.O mejor dicho,quiero llevármelo 
todo. Fbr eso, no pongo nada por me-
dio. Miro. Me delecto en lo que veo. Me 
proyecto en cuanto me rodea. Lo ab-
sorbo.Y ya siempre va conmigo. 
No llevo tampoco mapas. Me da igual 
perderme. Amo el descubrimiento. 
¡Atrás los sitios turísticos! La Alhambra, 
tal y como estaba ayer, no era la 
Alhambra, sino un decorado de car-
tón piedra. ¿Qué me importan cuatro 
paredes, por más mocárabes que ten-
gan? Yo lo que amo es el espíritu que 
encierran. Pero el espíritu era manci-
llado por turistas sonámbulos. 
No quiero esta Alhambra. ¡Que se 
queden con este séptimo horror de la 
humanidad! En mí vive otra Alhambra. 
Para verla, no necesito subir a la coli-
na. Me basta con cerrar los ojos. En 
silencio, sin el clip codicioso y necio 
de las cámaras fotográficas. 
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VUVUCELAS 

% 

Juan Al f redo Bellón 

"Y QUE DIOS 
REPARTA SUERTE Y 
GANE LA ROJA; 
AHORA QUE YA NO 
ES, PARA CASI 
NADIE, DOLORES 
IBÁRRURI, 
PASIONARIA" 

22 GARNATA 

DESDE tiempo inmemorial, los 
eventos populares se han 
asociado con la música de 
viento.Y si no, que se lo pre-

gunten a las murallas de Jericó y a la 
docilidad con que obedecieron la ley 
de la gravedad.También fue decayen-
do el uso de la percusión aunque toda-
vía perviva en el ritmo flamenco de 
palmas y cajones,y en la tauromaquia, 
donde tambores y timbales acompa-
san a los clarines del miedo, a la vez 
que los pañuelos de colores esgrimi-
dos desde la Presidencia ordenan la 
apertura de toriles o el cambio de ter-
cio, avisan de que se está acabando el 
tiempo de la faena y,en el coso madri-
leño de Las Ventas, mandan al mayoral 
Florito sacar su espectacular parada 
de cabestros para reintroducir al cor-
núpeta desechado de turno en los la-
berintos del desolladero. 
Pregoneros, carteros y cazadores recu-
rrieron también desde antiguo a la 
noble actividad de tocare di corno, 
mostrando siempre efectividad comu-
nicativa y, a veces, hasta esa excelen-
cia musical propia de los instrumen-
tos filarmónicos: saxo, clarinete, oboe, 
flauta, armónica, gaita, acordeón, tuba, 
trompa, trompeta, trombón y esos pi-
tos tan sicalípticos que se meten y se 
sacan, como la gente de los pueblos. 
Y es que tales artilugios sirvieron des-
de antaño para molestar y hacer pa-
tente la presencia y reprobación del 
respetable que acababa reclamando 
el protagonismo del evento con su 
algarabía. 
Y en esas estábamos cuando se ha 
producido la irrupción mediática de 
las vuvucelas, trompetas sudafricanas 
de plasticorro enronquecido y ensor-

decedor que acompañan allí la cele-
bración de competiciones con asis-
tencia multitudinaria yen especiadlos 
partidos del Campeonato Mundial de 
Fútbol de 2010 donde los públicos 
entretenerse y hacerse notar, porque 
el equipo nacional no alberga opcio-
nes de victoria. 
Dicen que la voz vuvucela (además 
de sugerir el nombre de una enferme-
dad infantil) proviene del zulú "hacer 
ruido"y sus intérpretes tienen toda la 
pinta de haberse inspirado.no solo en 
las algaradas tribales,sino en las triful-
cas parlamentarias que, desde hace 
años, se montan sistemáticamente en 
la b a n c a d a del PR en n u e s t r o 
Congreso de los Diputados, donde 
ciertas señorías han debido sufrir una 
lesión de esfínteres de tanto apretar 
soplándolas, a tenor del gesto y los 
carrillos hinchados con que miran a 
las cámaras, esperando que se produz-
ca el desplome apocalíptico del Muro 
de Berlín o del más recientemente 
construido en la franja de Gaza. 
Eso mismo espera el arcarde Torres de 
la Junta, tocándole la vuvucela para 
que le permita construir el ferial junto 
la calle Recogidas y el cierre del ani-
llo circunvalatorio.Y nosotros también 
soplamos pero sin llegar al desgarro, 
para que las nuevas gestoras del 
Milenio se pongan por fin manos a la 
obra y para que el diseño del mapa 
financiero de las cajas de ahorro en 
Andalucía, incluyendo a Caja Sur, se 
resuelva respetando su autonomía, los 
fines de utilidad social y el equilibrio 
interterritorial. 
Y que Dios reparta suerte y gane La 
Roja; ahora que ya no es, para casi 
nadie, Dolores Ibárruri, Pasionaria. 
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Remedios Sánchez 

"LOS GRANADINOS TAM-
BIÉN TIENEN DERECHO A 
UNA PARTE DEL PASTEL 
QUE AHORA SE REPAR-
TEN ENTRE SEVILLA Y 
MÁLAGA" 

D A D 

El problema del Teatro de la 
Ó p e r a de G r a n a d a , é s e 
Espacio Escénico que con la 
crisis no avanza (el Milenio 

lo dejamos para otra semana, para 
no deprimirnos más), es que en esta 
ciudad, en esta Andalucía impara-
ble, lo que tenemos no son políticos 
de "bel canto" sino de opereta fulas-
trona, populis ta y algo bufa, que 
piensan —cuando piensan— en pe-
queño y a corto plazo, entendiendo 
que el votante no ve más allá de los 
cuatro años de mandato y que, para 
el futuro, Dios y las elecciones di-
rán. Aquí se entiende que el porve-
nir es mañana (o esta noche) y re-
sulta que el Teatro de la Ópera es un 
proyecto que dará frutos dulces y 
jugosos a medio y largo recorrido, 
con lo cual estos fulanos, como no 
saben si estarán en el poder para 
ese momento, no se arriesgan a ha-
cer la inversión, no vaya a ser que 
luego venga otro y rentabilice su 
esfuerzo y los votos. De ahí que el 
Teatro de la Ópera, como el Milenio, 
se esté convirtiendo en otra más de 
las a sp i r ac iones e t e r n a s de una 
Granada que vive para soñar cami-
nos de la tarde y poco más. 
Sólo se han levantado algunas voces 
que parecen interesadas en recor-
dar a los mandamases que los gra-
nadinos también tienen derecho a 
una par te del pastel que ahora se 
reparten entre Sevilla y Málaga. Y 
más con este espectacular Festival 
de Música y Danza, que ha vendido 
este año como siempre hasta la últi-
ma entrada. Por eso las gentes com-
prometidas con Granada han venido 
movilizando a la ciudadanía a ver si 
así agilizamos las actuaciones y an-
tes de cincuenta años los nietos de 

EN CLAVE 
DE ÓPERA 

alguno de noso t ros pueden escu-
char "La Traviata" sin t ener que 
darse un garbeo por los madriles, 
aunque esto sea lo menos importan-
te de la cuestión. Si queremos cam-
biar el modelo de ciudad y poten-
c iar la Granada q u e vive de las 
rentas de un pasado que fue infinita-
mente mejor, que aumente el turis-
mo y q u e b a j e el p a r o en e s t o s 
t iempos de crisis bestial, digo yo 
que será cosa de ir empezando ya a 
poner ladrillos de forma coherente. 
Un amigo mío que sabe del tema, 
me resumía el busilis del asunto: 
que aquí, es tos señores que deci-
den, que están eternizando las de-
cisiones, no han pasado hambre en 
su vida, lo cual está bien, que ver 
esos políticos tan orondos y lustro-
sos da mucha alegría y buena ima-
gen de la gastronomía patria, pero 
lo que no da es resultado positivo. 
Salvo para ellos, claro. No t ienen 
hambre ni de viandas, ni de esfuer-
zo ni de lucha por consegu i r lo 
mejor para su ciudad, y esta actitud 
debiera dar que pensar con quién 
nos jugamos los cuartos. 
Por eso, sería cosa de que es tos 
señores se dejaran ya de jugar a las 
prendas con el tú más y se pusieran 
a la tarea altamente gratificante de 
dar soluciones en vez de crear pro-
blemas. Hay miles de familias a las 

ue, si se edifica el Teatro de la 
pera, se les puede dar de comer, 

d i rec ta o ind i rec tamente , con la 
construcción y posterior desarrollo 
de ac t iv idades . Es m u c h o pan y 
para muchos años. Y ya es conoci-
do que, como decía Camilo José 
Cela, resulta un despropósi to peli-
groso eso de no dar de comer a la 
gente. Ellos verán. 
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Cumplimos un año y queremos celebrarlo contigo 

Por ser cliente de 
CajaGRANADA, 

te abrimos la 
Puerta de la Cultura 

C e n t r o C u l t u r a l 

CajaGRANADA 
MEMORIA DE ANDALUCÍA 

Entrada libre al Museo CajaGRANADA Mamona da Andalucía para dientes de CajaGRANADA hasta al 30 de septiembre que presenten su tajeta o Kxeta. 

Centro Cultural CajaGRANADA Memoria de Andalucía 
Avda. de la Ciencia 2, 18006 Granada. T. 958 22 22 57 

www.memoriadeandalucia.es 

Centro Cultural 

CajaGRANADA 
MEMORIA DE ANDALUCÍA 

( £ ) H O R A R I O 

De martes a sábado de 10 a 14 horas 
y de 16 a 19 horas (de 17 a 20 horas del 15 de junio al 31 de agosto) 

Domingos y festivos de 11 a 15 horas (Lunes cerrado) 
C A J A G R A N A D A 

Fundación 

http://www.memoriadeandalucia.es
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EL SALÓN Y LA BOMBA 
DOS PASEOS POCO 

SOSTENIBLES 

José Luis Kastiyo 

" V A N Q U E D A N D O 
MENOS GRANADINOS 
QUE RECUERDEN QUE 
LOS PASEOS DEL SALÓN 
Y DE LA BOMBA 
CONSTITUÍAN U N 
ÚNICO TRAZADO DESDE 
SU C O M I E N Z O " 

DESDE no hace muchas sema-
nas los granadinos podemos 
disfrutar de los "nuevos" 
Paseos del Salón y de la 

Bomba. Como no podía ser de otra 
manera en esta atormentada Granada 
nuestra, las obras se han realizado a lo 
largo y ancho del tiempo afectadas 
por las consabidas discusiones admi-
nistrativas que incluyen paralizacio-
nes, dilaciones, encarecimientos y un 
amplio expediente de recortes de 
prensa que avalan una peculiar y dis-
cutible gestión al servicio de los ciu-
dadanos, a mayor gloria de algunos. 
Pero bueno, finalmente están ahí, con 
una nueva apariencia de lo que ya 
conocíamos todos, pues no se autori-
zó el nuevo enfoque inicialmente 
proyectado que hubiera supuesto un 
cambio fundamental en el concepto 
de este espacio urbano, aunque nun-
ca sabremos si hubiese sido para bien. 
La radical modificación propuesta 
podría haberse integrado en el álbum 
de recuerdos de ios sucesivos cam-
bios experimentados en la fisonomía 
del amplio y hermoso paseo, único de 
Granada que rubrica su alcurnia con 
dos sonoros apellidos. En todo caso,se 
trata de unos espacios urbanos que a lo 
largo de su historia han roto la actual 
consigna oficial de la sostenibilidad. 
Van quedando menos granadinos que 
recuerden que los Paseos del Salón y 
de la Bomba constituían un único 
trazado desde su comienzo, al final de 
la Carrera de la Virgen, hasta el inicio 
de la Carretera de Sierra Nevada, res-

petando siempre su paralelismo con 
el cauce del Río Genil.Un paralelismo 
obligado por su pequeña curva a la 
altura del Quiosco de las Titas. Ese 
trazado continuo del paseo ofrecía 
más inconvenientes que ventajas y 
cuando la circulación rodada comen-
zó a tener pujanza en nuestra ciudad 
es cuando se puso de manifiesto que 
había que proponer una solución a 
tan prolongado e innecesario recorri-
do. 
Gallego Burin recuerda en su Guía de 
Granada que hasta el siglo XIX el pa-
seo estuvo adornado con seis fuentes, 
si bien sufrió diversas modificaciones 
desde que en 1612 se plantaron unas 
filas de álamos a las que se dio nueva 
disposición en 1715. Casi un siglo más 
tarde, los dominantes franceses con-
virtieron las laderas del río Genil en 
alamedas, en tanto que resolvían a 
costa de la torre del monasterio de 
San Jerónimo la "atrevida" obra de in-
geniería del Puente Verde, asunto que, 
como tantos otros de nuestra Historia, 
comienza a escribirse de otra manera. 
Más adelante,a finales del XIX,se tala-
ron los álamos y en ambos extremos 
del Paseo se colocaron dos fuentes. 
Una, a la altura de la Carrera de la 
Virgen, donde se encuentra la nueva 
fuente de las Granadas. Era la de los 
Gigantones, procedente del desamor-
tizado Convento de San Agustín. La 
otra fuente, la de los Leones, procedía 
del convento de Santa Cruz la Real. 
La de los Gigantones permaneció en 
ese lugar hasta que en 1892 fue trasla-
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dada al Paseo de la Bomba para ce-
der su sitio al flamante monumento a 
Isabel la Católica y Colon que conme-
moraba el cuarto centenario del des-
cubrimiento de América. Era un lugar 
preferente para una obra impresio-
nante de un Mariano Benlliure que 
aún no había cumplido los treinta 
años, pero que narraba de forma muy 
expresiva un episodio capital en la 
historia de España. 
La fuente de los Gigantones pasó a 
Bibarrambla en 1940, mientras que el 
formidable monumento de Benlliure 
permaneció en ese lugar hasta 1963. 
En esa fecha viajó a la Plaza de Isabel 
la Católica en la que, de momento, 

aparece como la última singladura en 
secano del prestigioso almirante. 
El caso es que para remediar el largo 
recorrido del Salón y de la Bomba el 
Ayuntamiento acordó el 17 de mayo 
de 1946 la separación de los dos pa-
seos «a la altura de donde estuvo la 
fuente de las Batallas, a fin de facilitar 
la c i rculación rodada, evi tando la 
gran distancia existente para dar la 
vuelta al paseo», dec ía la prensa . 
[Como se recordará, la fuente de las 
Batallas fue trasladada en los prime-
ros años 40 a su actual emplazamien-
to en el Embovedado]. 
Meses después, el 25 de abril de 1947, 
se publicaba la noticia de que la fuen-

te de los Leones, colocada en la fla-
mante rotonda que dividía en dos el 
paseo, había c o m e n z a d o a manar 
agua: «Vierten doce caños, de cuatro 
en cuatro.» Las obras complementa-
rias, que dieron comienzo un año 
antes, aún se encontraban en periodo 
de conclusión en esa fecha. 
La más reciente reforma ha respetado 
la ubicación de esta fuente, en tanto 
que la vistosa «de las granadas» ha 
ocupado el lugar más solicitado del 
paseo del Salón. De esta forma recor-
dará a la posteridad que ese fue el 
regalo a la c iudad de la Empresa 
Municipal de Aguas, al cumplir en 
2007 sus primeros 25 años. 
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EL CENTRO ARTISTICO 
DE GRANADA 
IH M E M O f í l A M 
María José García Larios 

El Cent ro Artís t ico, Litera-
rio y Científico d e Grana-
da, fue d u r a n t e un siglo 
e n t e r o , d e s d e su f u n d a -
c i ó n e n 1885 h a s t a el 

año l985 , m o m e n t o en que en t ra en 
la r u i n a e c o n ó m i c a , la m e m o r i a 
cul tura l no só lo de Granada , s ino 
d e España con sus t r ans fo rmac io -
n e s y c o n v u l s i o n e s , en su ú l t ima 
ub i cac ión y la m á s c o n o c i d a p o r 
los granadinos de la Acera del Casi-
no , el ed i f i c io I sabe l la Cató l ica . 
Foco, referente y p romoto r de artis-
t a s e in te lec tuales no só lo d e nues-
t ro país sino a veces del extranjero , 
é s to s s e hac ían soc ios y d e s e a b a n 
par t ic ipar con sus conc ie r tos , con-
fe renc ias o e x p o s i c i o n e s d a d o su 
prest igio y relevancia. Tuvo un rico 
pa t r imon io p ic tór ico , e scu l tó r ico , 
archivístico, musical y bibliográfico. 
Per tenec ie ron al Cent ro personal i-
d a d e s de la talla de Manuel de Falla, 
Federico García Lorca, Ramón Me-
néndez Pidal, Juan Ramón Jiménez, 
Gabriel Morcillo, Apperley, Joaquín 
Turina, Pablo Iglesias, Gregorio Ma-
rañón, Strawinsky, Andrés Segovia o 
Antonio Muñoz Molina. 

Antecedentes del Centro Artístico, 
Literario y Científico de Granada. 
El p r e c e d e n t e más i m p o r t a n t e del 
Centro Artístico, se encuen t r a en el 
Liceo Artíst ico, Literario y Científi-
co de Granada , f u n d a d o en 1839, a 
fin de evi tar el decl ive cul tural de 
fin de siglo. Pero su p r e c u r s o r a es 
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la Sociedad de Acuarelistas que en 
1871-72 f u n d a el p in to r Mar iano 
Fortuny en la que se apuesta por la 
renovación de los valores estéticos. 
Aunque las enseñanzas son consi-
deradas demasiado escolásticas, se 
constituyen como los herederos de 
una renovación en las artes, preten-
d i e n d o el r e s u r g i m i e n t o d e los 
conceptos regeneracionistas. 
Las primeras reuniones previas a su 
fundación, se hicieron en el antiguo 
Convento de Sto. Domingo, donde 
se reunía el Liceo. Tras los terremo-
tos de Granada de 1884, vienen a 
Granada muchos art is tas movidos 
por el espíritu romántico de la épo-
ca y por la llamada que hizo la revis-
ta "La Alhambra" desde cuya direc-
c i ó n s e d e c i d e r e i n s t a u r a r 
eruditamente la Sociedad de Acua-
relistas. En este proyecto participa-
ron miembros de la Cofradía del 
Avellano, así como Ángel Ganivet. 
Fundación del Centro Artístico. El 
Centro Artístico Literario y Cientí-
fico de Granada ocuparía el lugar 
vacío en la ciudad de las Artes Plás-
ticas y se fundó el 12 de abril de 
1885, en la Casa de Gavarre en Pla-
za Nueva 20, en el primer piso. Los 
art istas e intelectuales que le dan 
vida son muchos de los que habían 
formado pa r t e del Liceo y de los 
que habían sido precursores en la 
Sociedad de Acuare l i s tas : Ángel 
Ganivet, Francisco de Paula Valla-
dar, Nicolás María López, Valentín 

Bar recheguren , así como figuras 
filosóficas y románticas de las Be-
llas Artes: Gómez-Moreno, Isidoro 
Marín, el literato Leopoldo Eguilaz, 
etc. 
En a q u e l l o s a ñ o s c o l a b o r a r í a n 
con el Liceo, y el Centro Artíst ico 
en la organización de las activida-

des y en el patrocinio de las mis-
mas, t an to au to r idades es ta ta les 
c o m o loca les , e s p e c i a l m e n t e el 
Ayuntamiento y la Diputación de 
Granada. 
El artículo 1 del Reglamento de su 
Constitución define perfectamente 
el objetivo del Centro: " El Centro 
Artístico, Literario y Científico de 
Granada, en t idad con ámbi to de 
acción en la c iudad de Granada, 
tiene por objeto el estudio y fomen-
to de las Bellas Artes, la Literatura 
y las Ciencias, y velar por la con-
se rvac ión de los m o n u m e n t o s y 
espíritu granadino.. ." 
Los miembros del Centro se diver-
s i f icaban en socios de honor, de 
mérito, protectores, numerarios y 
corresponsales . Las Secciones en 
que se d e s a r r o l l a b a e ran las de 
Exposiciones, Modelo, Música, Fo-
lklorista y de Excursiones, Publica-
ciones y Modelado. Se daban clases 
periódicas de Literatura, Artes Grá-

ficas, Plásticas y clases de Modelo 
natural, (como nuevo procedimien-
to pedagógico), idiomas, es tudios 
de perspect iva, arqueología de la 
ciudad y teoría de las Bellas Artes. 
El Centro Artístico tuvo tres etapas, 
c laramente diferenciadas y varias 
ubicac iones en su t rayector ia , la 

primera etapa va desde su funda-
ción en 1885 hasta en 1898. Adquie-
re gran pres t ig io en la soc i edad 
granadina por la elegancia y buen 
gus to de s u s ins ta lac iones y los 
art istas que exponían vendían sus 
ob ras . Sus p r imera s ac t iv idades 
son la publicación de sus Boletines, 
la faceta didáctica y protectora de 
art is tas noveles como López Mez-
quita, Andrés Segovia, los Herma-
nos Carazo , Mar ino A n t e q u e r a , 
Manuel Ángeles Ortiz, Gabriel Mor-
cillo, etc , a lgunos de los cua l e s 
también colaboraban con el Centro. 
El 1 de oc tub re de 1886 aparec ía 
el pr imer número del Boletín del 
C e n t r o A r t í s t i c o , p u b l i c a c i ó n 
quincenal . A lo largo de su histo-
ria par t ic ipar ían en ella persona-
l idades i m p o r t a n t e s , a lgunas de 
ámbi to nacional como Manuel de 
Falla, Andrés Segovia, Gómez Mo-
reno o Federico García Lorca, so-
cio d e s d e 1915. 

í ¿i 

"LOS ARTISTAS E INTELECTUALES QUE LE DAN VIDA SON 
MUCHOS DE LOS QUE HABÍAN FORMADO PARTE DEL LICEO" 
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Entre los colaboradores del Centro 
Artístico en esta e tapa están: An-
drés Segovia e Igor Strawinsky en 
música; Marino Antequera, Manuel 
Benítez Carrasco, Gerardo Diego, 
Melchor Fernández Almagro, Ángel 
Ganivet , Feder ico García Lorca, 
Eduardo Molina Fajardo, Manuel 
Orozco Díaz, Juan Ramón Jiménez, 
Francisco Villaespesa, Abu Chefer, 
Al-Ilbiri, en l i teratura; Antonio y 
Marienma en danza; José Carazo 
Martínez, José María López Mez-
quita, Gabriel Morcillo y José Ma-
ría Rodríguez Acosta en pintura; 
los co laboradores en dibujo eran 
Hermenegildo Lanz y Manuel Oroz-
co y en fotografía M.Torres Molina, 
Uribe, E y H.Lanz, R.Jofré.etc. En el 
año 1887, eran socios Manuel Gó-
mez Moreno, José Larrocha, Valen-
tín de Barrecheguren, Manuel Vare-
la, I s ido ro Marín, J o s é Ruíz de 
Almodóvar, etc. 
El Centro entró en crisis y cerró sus 
p u e r t a s en 1898, ab r i éndo las en 
1908 para acercarse a las nuevas 
corrientes modernas. Se vinculan a 
sus act ividades literarias los ami-

gos de Ángel Ganivet, Nicolás Ma 

López y Ruiz de Almodóvar. Don 
Manuel Gómez Moreno colaboró en 
la etapa inicial del boletín. 
La segunda etapa del Centro Artís-
t ico iría desde 1908 momento en 
que reabre sus puertas hasta 1936, 

mientras surgen los hombres del 98, 
Ganivet y las Escuelas de Artes y 
Oficios con lo que estas aportan a la 
enseñanza de las Bellas Artes. El 20 
de enero, en el estudio del escultor 
Nicolás Prados Benítez y asistiendo 
entre otros Francisco de Paula Valla-
dar, José María López Mezquita, 
José Garrocha, Vicente León y A. 
Álvarez Cienfuegos y Cobos, se con-
creta una reunión para estudiar los 
estatutos. Como reacción defensiva, 
el Liceo, organiza al poco conferen-
cias, pero el Centro continúa con su 
labor de asentamiento, esta vez en 
la Calle del Ángel núm. 7. 

El Centro mantendría siempre bue-
nas relaciones con el Liceo Artísti-
co, así como con los organismos e 
inst i tuciones públicas y pr ivadas 
más diversas. 
Se hacen confe renc ia s d ive r sas , 
como la del escritor Melchor Alma-

gro S. Martín, con quién el Centro 
Artístico inicia el siglo XX. Entre las 
actividades más destacadas de esta 
época, se organizan exposiciones 
de postales, dibujos y caricaturas, 
se dirige art ís t icamente y se cola-
bora en las procesiones de la Sema-
na Santa granadina, empezando por 
el Santo Entierro, se participa tam-
bién en el Carnaval. Con motivo de 
la Primera Guerra Mundial, dio va-
rios conciertos el famoso violinista 
Franz Degeem que se exilió en Es-
paña al igual que Rubinstein o Lo-
yolet, residiendo grandes tempora-
das en Granada. 

"EL CENTRO ENTRÓ EN CRISIS Y CERRÓ SUS PUERTAS 
EN 1898, ABRIÉNDOLAS EN 1908 PARA ACERCARSE A 
LAS NUEVAS CORRIENTES MODERNAS" 
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El Centro Artístico ayudó económi-
camente a las familias de los heri-
dos en la Guerra de África. 
En noviembre de 1909 se renovaba 
la directiva llegando a la Presiden-
cia D. Francisco de Paula Valladar, 
fundador, director y propietario de 
la revista Alhambra y cronista de la 

ciudad. El Centro Artístico se vin-
cula así con la revista Alhambra 
En esta segunda etapa el reglamen-

to se amplía en áreas más científi-
cas y filosóficas; en sus conferen-
c i a s , c o l a b o r a Eugen io D 'Or s , 
s iendo sus secciones: Bellas Artes 
literatura, avance cultural, estudios 

científicos, comerciales, arqueoló-
gicos, sección de biblioteca y publi-
caciones, de música (colaborando 
con otras sociedades y siendo una 
sección importante) , de excursio-
nes y fotografía, escultura, modelo 
y exposiciones. Como estaba muy 
cerca del Centro Artístico, el des-
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truido teatro Cervantes (calle Cam-
pillo Alto 27), se celebraban en él 
conc ie r tos du ran t e años para los 
s o c i o s . F iguraban en e s o s a ñ o s 
como concert is tas y socios de Mé-
rito Rubinstein, las hermanas Ber-
tuchi , Loyonet , e tc . En aque l los 
momentos aparece por el Centro la 

figura del pintor Ismael Gómez de 
la Serna cuyo arte repercutiría en la 
evolución de la escuela pictórica 
granadina. 

La ñgura de Fernando de los Ríos 
está comple tamente imbricada en 
la segunda etapa del Centro Artísti-
co: se hizo socio el 1 de febrero de 
1913 y fue Vicepresidente en 1814, 
año en que organizó un ciclo de 
conferencias sobre Ángel Ganivet, 
y p rop ic ió o t r o en abril de 1915 
sobre Rubén Darío t ras su muerte, 
así como una serie de recitales poé-
ticos en los que part iciparon entre 
otros personajes Manuel Góngora y 
Gallego Burín. Ese año Fernando de 
los Ríos escuchó a un nuevo socio 
tocar en el Centro una Sonata de 
Bee thoven , e ra F e d e r i c o García 

los años sucesivos en las materias 
de l i teratura e historia. Fernando 
de los Ríos patrocinó e impulsó la 
inscripción al Centro y en 1914 re-
gistró un cen tena r de nuevos so-
cios, llegando en 1915 a más de 400 
socios. El 10 de abril de 1927, se 
declara Socio de Mérito (de Honor 
y Mérito) a Fernando de los Ríos en 
la J u n t a Genera l del Cen t ro . En 
1931, con el a d v e n i m i e n t o de la 
Segunda República, fue designado 
Ministro de Instrucción Pública y 
Bellas Artes y desde su cargo ayu-
dó ba s t an t e y protegió al Centro 
Artístico. Hay correspondencia de 
1927 con su esposa y otras autori-
dades y car tas con él de febrero y 
julio de 1932 y de 1934 según nos 
c u e n t a el q u e fue ra d i r ec to r del 
Centro, D. José Alonso Gómez. 

"ESTANDO BIEN DOTADA LA BIBLIOTECA EN ARTE, 
SE INTENSIFICARÍA EN LOS A Ñ O S SUCESIVOS EN LAS 
MATERIAS DE LITERATURA E HISTORIA" 
Lorca, a partir de ese momento se 
desar ro l ló en t r e a m b o s una gran 
amistad, l legando a ser Fernando 
conse je ro del poeta . En 1916 Fer-
nando de los Ríos llega a la Presi-
dencia del Centro y entre los pro-
y e c t o s q u e m a n i f i e s t a en d i c h a 
Memoria para 1917, están una Ex-
pos ic ión de Artes Indus t r i a les y 
otra de Arte Granadino (se observa 
el interés del Centro por un patri-
monio que hasta hace unos años no 
se le daba la suficiente importan-
cia), así mismo proyecta la reanu-
dación del Boletín del Centro, don-
d e s e d e s g l o s a n t o d a s s u s 
actividades. Fernando de los Ríos 
dio en t r e o t r a s , una con fe renc i a 
sobre la Guerra Europea, y, en 1922 
otra sobre el Drama Ruso, recogien-
do el Centro o b r a s d o n a d a s por 
ar t is tas para su subas ta con desti-
no a Rusia. Cuando fue Diputado a 
Cortes en 1918, el Centro le hizo un 
homenaje en el Generalife. La con-
tribución de Fernando de los Ríos 
fue muy importante para el Centro 
Artístico, al que ayudo bas tan te , 
pr imeramente con la Biblioteca, en 
1915 con sus propios libros y los de 
sus amigos, llegando los volúmenes 
a 1309. Estando bien dotada la bi-
blioteca en arte, se intensificaría en 

La t r ayec to r i a c o m o ve remos de 
Federico García Lorca es tuvo tam-
bién directamente relacionada con 
el Centro Artístico, se inscribió en 
él como socio en 1915, en concepto 
de mús i co y e s t u v o h a s t a 1924, 
presentó a Manuel Ángeles Ortiz de 
socio y colaboró en diversas activi-
dades de importancia has ta 1924, 
como por ejemplo la Coronación de 
Zorrilla de 1917 por su Centenario, 
para la que el Centro publ icó un 
boletín especial con el primer tra-
ba jo del "mús ico" García Lorca, 
"Fantasía simbólica"; en dicho es-
pecial colaboraría también Gallego 
Burín. 
Por su par te , el Centro Artístico 
fue pionero en numerosos proyec-
tos e ideas, que luego se han asen-
tado en la cultura, la sociedad y el 
patrimonio. Las iniciativas cultura-
les fueron desde clases de pintura, 
ajedrez, concursos , concier tos de 
música, a la protección del patrimo-
nio artístico, excursiones, publica-
ciones, etc. Igualmente fue el origen 
de importantes actividades que se 
d ie ron en e s t a g lor iosa s e g u n d a 
etapa y que tuvieron trascendencia 
a nivel nacional como el Festival 
del Cante Jondo o la Cabalgata de 
los Reyes Magos, etc. 

GARNATA 33 



I 
A R T E / C U L T U R A / C I E N C I A 

La semilla de la que nace el primer 
Festival del Cante Jondo en Espa-
ña, surge en un paseo por los Jardi-
nes del General i fe de Manuel de 
Falla con su amigo Miguel Cerón en 
1921. El p o e m a "El Cante Jondo , 
primitivo can to andaluz", leído el 
19 de febrero de 1922 en el Centro 

dar fondos para costear juguetes y 
alegrar a los niños más desfavore-
cidos y para preparar la y sufragar 
los gastos, los comercios colabo-
r a b a n con rega los q u e luego s e 
subas taban y la prensa se hizo eco 
y se empezó a recaudar fondos o 
juguetes . El Centro Artístico hizo 

"LAS INICIATIVAS CULTURALES FUERON DESDE 
CLASES DE PINTURA, AJEDREZ, CONCURSOS. . . " 

Artístico por Federico García Lor-
ca, es el primer paso entusiasmado 
y decidido, y es la pr imera confe-
rencia de Federico en el Centro. En 
1922 un grupo de artistas, encabe-
zado por Manuel de Falla, Federico 
García Lorca, Ignacio Zuloaga, An-
drés Segovia y Manuel Jofré y los 
organizadores Miguel Cerón (amigo 
de Manuel de Falla) y del pintor J.M 
Rodríguez-Acosta , so l ic i taban la 
creación del Primer Concurso de 
Cante J o n d o a fin de pur i f icar el 
fo lk lore e inves t iga r lo q u e aún 
quedaba de milenario y autént ico 
en este arte, haciendo una encendi-
da y c u l t a d e f e n s a de l m i s m o . 
Como tenían problemas económi-
cos para llevar a cabo su propósito, 
el Cent ro Art í s t ico co laboró con 
ellos aunque que no era idea suya 
como entidad. El cartel anunciador 
del Primer Concurso de Cante Jon-
do, lo realizó Manuel Ángeles Ortiz. 
Nos ha quedado como test imonio 
de los colaboradores y participan-

una Exposición de Juguetes para 
luego doná r se los a los niños po-
bres. El proyecto era llevar prime-
ro juguetes a los niños hospitaliza-
d o s en San J u a n d e Dios , San 
Rafael o el H o s p i c i o ( H o s p i t a l 
Real), los otros se entregaban en el 
Centro a los niños. El 5 de enero de 
1912 salió la Primera Cabalgata de 
Reyes del local en Campillo, 27. 
Hay d o c u m e n t a c i ó n fo tog rá f i ca 
amplia de la misma en los archivos 
del Centro, actualmente en el Pala-
cio de los Córdova, según hemos 
podido ver. 

Sobre la infancia tuvo un especial 
interés el Centro Artístico. Debido 
a una circular de 1920, de la Comi-
sión Ejecutiva de Mutualidad Esco-
lar en la que se pedía "el apoyo de 
las fuerzas vivas", el Centro crea la 
sección de "Estudio y Difusión de 
los Derechos del Niño", tema en el 
que fue p ione ro b a s t a n t e s a ñ o s 
a n t e s de que se v iese po r o t r o s 
organismos y en instancias supe-

"MANUEL DE FALLA FUE EL ALMA DEL PRIMER 
CONCURSO DEL CANTE J O N D O " 
tes del Primer Concurso de Cante 
Jondo una buena caricatura de Ló-
pez Sancho. 
Manuel de Falla fue el alma del Pri-
mer Concurso del Cante Jondo. Pos-
teriormente, en 1972 y con motivo 
del Cincuentenario de dicho certa-
men, el director del Centro, Miguel 
Olmedo Moreno, organizó un nuevo 
concurso conmemorativo y se hizo 
un cartel de Manuel Maldonado. 
La primera Cabalgata de Reyes 
Magos del mundo, fue la que se 
organizó po r el Cent ro Artíst ico. 
En una Junta General el 6 de no-
viembre de 1912 se p ropuso recau-

r iores . Esta Sección perv iv ió 15 
años. 
En 1913, en las Fiestas de celebra-
ción del Corpus de Granada se or-
ganizó, con la c o l a b o r a c i ó n del 
Ayuntamiento, una Exposición Na-
cional de Fotografías, que fue muy 
celebrada. 
En las Juntas directivas del Centro 
Art ís t ico se e n c o n t r a b a n f iguras 
c o m o Eugen io Gómez- Moreno 
Isidoro Marín, Gómez Mir, Melchor 
Almagro, Vicente Barrecheguren 
Miguel Rodríguez Acosta, Nicolás 
Prados, Francisco de Paula Valla-
dar, José Larrocha, Gabriel Morci-

llo, Miguel Peinado, Vicente León, 
e tc . Un e j emp lo de las p e r s o n a s 
que const i tu ían una de las candi-
d a t u r a s a la pres idencia , la tene-
mos en la de 1925 que presidía el 
Duque de San Pedro y en la q u e 
iban Manuel de Falla, Gabriel Mor-
cillo, los ca tedrá t icos Pareja Yébe-
nes, Palanco, Álvarez de Cienfue-
gos, el a rqu i t ec to Torres Balbás 
etc. 
La tercera etapa del Centro fue de 
1936 año de la Guerra Civil españo-
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la, hasta 1985, en la que el Centro 
difiere de las corr ientes liberales. 
En 1952 y con una nueva Junta di-
rect iva, p res id ida por D. Manuel 
Sola R. Bolívar, se decide cambiar 
de local y el 20 de enero de 1952, se 
inauguran las instalaciones del Cen-
tro Artístico en el Edificio Isabel la 
Católica en la Acera del Casino, el 
emblemático lugar que pervive en 
la memoria de la ciudad como su 
sede y ha sido su último destino. El 
edificio se compone de cinco plan-

tas y ático con tor reón octogonal 
en el ángulo de la fachada, encon-
t rándose sobre él una monumental 
escultura de la reina Isabel la Cató-
lica, que es la que le da nombre al 
Teatro actual y al edificio. El escul-
tor de es ta obra fue el ar t is ta gra-
nadino y profesor de la Escuela de 
Artes y Oficios D. Nicolás Prados 
López y el a rqui tec to que e labora 
el p r o y e c t o d e e s t e ed i f i c io fue 
o t r o g r a n a d i n o , Miguel O l m e d o 
Collantes. 

El Centro Artístico tenía, en aquel 
m o m e n t o , la s i g u i e n t e d i s t r i bu -
ción: en el só tano , un bar con va-
r ias e n t r a d a s y una gran sala de 
f i e s t a s aún no t e r m i n a d a , en la 
p l a n t a p r i n c i p a l b a l c o n e s y un 
magnífico salón de es ta r para los 
socios, decorado y amueblado con 
lujo y s o b r i e d a d , con a l fombras , 
tapices , cuadros y cor t ina jes que 
se l lamaba el Comandante Valdés; 
en la segunda planta se encontra-
ban los sa lones de ocio con acce-



s o s l u jo s í s imos y en una d e las 
plantas super iores , en la tercera , 
es taba la Biblioteca. En esa planta 
además, se encon t raba la Secreta-
ría, la Sala de Juntas, etc. Se hicie-
ron o b r a s d e r e n o v a c i ó n a las 
p l a n t a s y las h izo el a r q u i t e c t o 
granadino Antonio Rivera. 
P o c o a p o c o los g r a n a d i n o s se 
acos tumbraron a ver a los socios 
en "La Pecera" una zona acristalada 
en p lanta ba j a q u e e ra c o m o un 
e s c a p a r a t e rec íproco: los soc ios 
estaban dentro sentados leyendo o 
dialogando entre sí y los peatones 
los veían al pa sa r y a su vez los 
socios allí observaban el discurrir 
de la vida granadina. 
Desde que se cambia el Centro Ar-
tístico a la Acera del Casino, se in-
tensifican las actividades musicales 
y debido al prestigio y relevancia 
que éste tiene como foco y cataliza-

dor cultural se ofrecen para tocar 
gratis art is tas y grandes profesio-
nales de alto nivel y fama. El Centro 
Artístico, Literario y Científico de 
Granada, influyó y fue referente no 
sólo de Granada, sino igualmente 
de la vida cultural del país, ya que 
en él part iciparon personal idades 

ideología en España a caballo entre 
dos siglos. 
Pablo Iglesias dio una conferencia 
en 1895, García Lorca en 1922, Ra-
miro de Maeztu en 1924, Andrés 
Segovia con 16 años dio su primer 
recital de gu i ta r ra en 1909 en el 
Campillo y estimuló notablemente 
a los a r t i s t a s ; la c o n f e r e n c i a de 
Antonio Muñoz Molina fue en 1984 
y la de Elena Mar t ín Vivaldi en 
1986. Conciertos más des tacados , 
fueron los que dieron Strawinsky, 
Rubinstein, Andrés Segovia, Ángel 
Barrios, el Trío Albéniz, Daniel Bar-
emboin, Alicia de Larrocha, Rosa 
Sabater, José Iturbi, Zabaleta, Enri-
que y José Granados, el Orfeón de 
la Universidad dirigido por Jesús 
López Cobos. A veces colaboraban 
en t idades y o rgan ismos oficiales 
como la Alianza Francesa, el Insti-
t u t o A l e m á n , el C o m i t é D a n t e 
Alighíerí. Solamente entre los años 
1952 y 1970, se dieron 500 concier-
tos. 

Los recitales se daban en el Teatro 
del Hotel Alhambra Palace o en su 
local social. Mientras tanto, en la 
Sala de Música, se desar ro l laban 
sesiones de música de cámara de 
las que se archivaron por el vocal 
de música E. Alcalde (buen viloli-
nista y organizador), gran número 
de part i turas que forman par te del 
valiosísimo patrimonio musical que 
inventariara el que fuera director 
del Centro Artístico y gran defen-
so r de su p a t r i m o n i o , Don J o s é 
Alonso Gómez. Este archivo es tá 
actualmente conservado en el Pala-
cio de los Córdova, dentro del Ar-
chivo del Centro. 
Entre o t ras act ividades importan-
tes del Cen t ro Ar t í s t i co en e s t a 
época, se encuentran el Homenaje 

" E
n

L « N T R O ARTISTICO, LITERARIO Y CIENTÍFICO DE 
GRANADA, INFLUYÓ Y FUE REFERENTE" 

de la talla de Manuel de Falla, Fede-
rico García Lorca, Ramón Menén-
dez Pidal, Juan Ramón J iménez, 
Gabriel Morcillo, Apperley, Joaquín 
Tur ina , Pablo Iglesias, Gregor io 
Marañón, Strawinsky, Andrés Segó-
vía, Antonio Muñoz Molina y Elena 
Martín Vivaldi, sobreviviendo a di-
ferentes cambios de política y de 

que se le hiciera al Duque de San 
Pedro del que queda la constancia 
en los jardines del Paseo de la Bom-
ba, así como la erección del monu-
mento a Ángel Ganivet, que es obra 
de Juan Cristóbal y que está en los 
Jardines de la Alhambra. 
El Patrimonio del Centro Artísti-
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En su trayectoria, el Centro artísti-
co aquilató numerosa documenta-
ción, car tas de personajes destaca-
dos del ámbito cultural, científico, 
polít ico, un archivo musical muy 
valioso, con par t i turas originales y 
manuscri tas , asimismo reunió una 
gran co lecc ión de o b r a s de ar te , 
p in tura , e scu l tu ra y g r a b a d o s de 
donaciones y exposiciones que se 
celebraron en sus salas, unos ins-

t rumentos musicales de valor his-
tórico y una amplia biblioteca con 
17.000 volúmenes; aunque lo más 
impor tan te , es el legado cul tural 
que el Centro Artístico nos ha tras-
mitido a t ravés de su patr imonio y 
documentación. 
Vamos a hacer un somero análisis 
de es te patr imonio que es propie-
dad del Ayuntamiento de Granada. 
Cuando se d e c l a r ó en ruina el 
Centro Artístico, en 1985, és te con-
sigue un compromiso cultural con 
el Ayun tamien to de Granada , en 
1986 el Ayun tamien to c o m p r a el 
Teatro Isabel la Católica donde se 
incluyen los locales del Centro Ar-
tístico, en 1987 compra la volumi-

nosa y va l ios í s ima Biblioteca. El 
embargo de los t raba jadores debi-
do al impago, así c o m o los lotes 
que se hicieron para salir a subasta 
pública de los bienes que contenía 
el Centro, fundamenta lmente obras 
de a r t e y archivo, se paraliza gra-
cias a la i n t e rvenc ión de la Caja 
General de Ahorros de Granada que 
se compromete con el Ayuntamien-
to en garantizar el uso cultural pú-

blico y de in terés general para la 
ciudad de la planta baja y sótano, 
a sumiendo la Caja de Ahorros, la 
que es ac tualmente Caja Granada, 
la indemnización de los t rabajado-
res. A su vez, el Centro Artístico, 
a c e p t a la donac ión de t o d o s sus 
bienes y del Archivo a la ciudad de 
G r a n a d a a t r a v é s d e su Ayunta-
miento, con la condición de que se 
p rese rven d e b i d a m e n t e y se siga 
man ten i endo su u so público. Ac-
tualmente en la planta baja se en-
cuentra el Teatro Isabel la Católica 
y la Sala de Exposiciones de Caja 
Granada que ha c reado un magnífi-
co espacio, necesar io para la ciu-
dad de exposiciones y divulgación 

del a r t e en genera l . En la p lan ta 
segunda permanece el aún denomi-
nado Centro Artístico con su equi-
po actual, lejos del esplendor, tra-
y e c t o r i a y t r a s c e n d e n c i a en la 
sociedad del que hablamos. 

El Archivo documental, se encuen-
tra en el Palacio de los Córdova de 
Granada y es de gran importancia. 
Está publicado un Acuerdo de 27 de 
mayo de la Dirección General de 
Bienes Culturales de la Consejería 
de Cultura B.CC. por la que se incoa 
(inicia) exped ien te de protección 
del Archivo del Cent ro Art ís t ico, 
Literario y Científico de Granada 
d e n t r o del Inventar io General de 
Bienes Muebles del Patrimonio His-
tórico Español incluyendo el perio-
do de 1885 a 1982. 
Actualmente con la nueva Ley de 
2007 del Patr imonio Histórico An-
daluz, en su Disposición Adicional 
6.a, 1. dice que "Los bienes muebles 
del Pat r imonio Histórico Andaluz 
(. . .) en posesión de la Junta de An-
dalucía, las ent idades locales y las 
Universidades quedan inscritos en 
el Catálogo General del Patr imonio 
Histórico Andaluz como bienes in-
cluidos en el Inventario General de 
Bienes Muebles del Patrimonio His-
tórico Español", por tanto y al ser 

"LOS RECITALES SE D A B A N EN EL TEATRO DEL HOTEL 
ALHAMBRA PALACE 0 EN SU LOCAL SOCIAL" 
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prop i edad del Ayun tamien to de 
Granada, t odo el pa t r imonio del 
Centro Artístico está ya protegido. 
El Archivo eng lobaba e lementos 
muy d iversos , c o r r e s p o n d e n c i a , 
entre la que está la relacionada con 
García Lorca, las cartas del Duque 

hizo el Centro Artístico en el Pri-
mer Centenario de la Guerra de In-
dependencia (2 de mayo de 1908), 
la poesía leída por Manuel de Gón-
gora en la Fiesta Andaluza celebra-
da en los jardines del Carmen de 
los Mártires el día 25 de junio de 

"EN LA PLANTA SEGUNDA PERMANECE EL A Ú N 
D E N O M I N A D O CENTRO ARTÍSTICO CON SU EQUIPO 
ACTUAL" 
de San Pedro, Washington Irving, 
Blas Infante, documentación rela-
cionada con las actividades cultu-
rales, Fiestas del Corpus Christi, 
además de unos 30 ó 40 documen-
tos referentes a cor respondencia 
de las des tacadas personal idades 
que pasaron por el Centro y que 
por su gran valor, algunos estaban 
e spec i a lmen te cus tod iados . Nos 
encontramos con testimonios his-
tór icos de tan to relieve como los 
homenajes a personajes vinculados 
al Centro y nombrados diputados 
como José Pareja Yébenes, Alejan-
dro Otero y Fernando de los Ríos 
Urruti que fue Ministro de Justicia, 
car tas del pintor Apperley, el Ho-
menaje a D. Francisco de Paula Va-
lladar de 1925, escri tos del pintor 
Soria Aedo, la Carpeta Homenaje a 
Frascuelo y a la Tauromaquia Espa-
ñola, un proyecto y presupuesto de 
instalar un obelisco en homenaje al 

1935 titulada "Canto de Ausencia", 
las Bases impresas del concu r so 
fotográfico "La Ciudad Herida" que 
en el año 1923 h ic iera Feder ico 
García Lorca de su puño y letra 
junto a otras personalidades en las 
que llamaba la atención sobre el 
deterioro de la ciudad y proponía 
una exposición que reflejara el ayer 
y el hoy del paisaje de Granada. 

El archivo musical, según una rela-
ción del 14 de agosto de 1988 he-
cha y firmada por D. José Alonso, 
Presidente del Centro Artístico, que 
protegió notablemente su patrimo-
nio, había parti turas originales de 
unos 200 volúmenes, impresas y 
m a n u s c r i t a s no e s t r enadas , que 
formaron este patrimonio a partir 
de enero de 1908, cuando se reini-
cia el Centro Artístico en su segun-
da e tapa . Entre los músicos que 

"FEDERICO GARCÍA LORCA DE SU PUÑO Y LETRA JUNTO 
A OTRAS PERSONALIDADES EN LAS QUE LLAMABA LA 
ATENCIÓN SOBRE EL DETERIORO DE LA CIUDAD..." 
Duque San Pedro Galatino de 1922, 
el Anteproyecto del concurso con-
vocado por el Ministerio de Instruc-
ción Pública para la construcción 
en Granada del actual edificio des-
t inado a Facultad de Medicina y 
Hospital Clínico del arquitecto R. 
Santacruz, un interesante Catálogo 
de la Exposición que se hizo para 
"Recons t rucc ión de la Iglesia de 
San Nicolás" de junio de 1935, Re-
producciones documentales sobre 
Granada Antigua, documentación 
referente a Fernando de los Ríos de 
1916, a Ángel Barrios, las Caricatu-
ras de Bagaría, las actividades que 

son auspiciados por el Centro, es-
taba el músico refugiado, Arturo 
Rubinstein. Otros músicos relacio-
nados con el Centro Artístico eran 
Andrés Segovia, Manuel de Falla y 
un largísímo etc., en el que estaban 
incluidos los mejores músicos del 
momento. Esto hace que exista un 
archivo de partituras muy selectas, 
para las variadas combinaciones de 
ins t rumentos que encuadernó el 
Presidente de Sección y músico del 
Centro en su momento, Eduardo 
Alcalde Cuadros : de Beethoven, 
por ejemplo, están las 32 sonatas 
de piano, sinfonías de Chopin, gran 
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parte de la obra de Bach, de Mozart 
y Haydn, de Schumann , Dvorak, 
Grieg, Rimsky-Korsakov (Schereza-
de, para piano), etc. De los autores 
españoles están las obras de Albé-
niz, Falla, Granados , Turina, por 
ejemplo. La teoría no faltaba, trata-

del pasado siglo XX. Entre los artis-
t a s m á s d e s t a c a d o s , f i gu raban : 
Fortuny, Apperley, Benlliure, Ra-
món y José Carazo, Antonio Conde, 
Fernadez Píñar, Rafael García Boni-
llo, Gilbert , Eugenio Gómez Mir, 
Capulino, Hermenegildo Lanz, Ló-

"EN EL PIANO DE COLA BERNSTEIN TOCARON LOS 
MEJORES MÚSICOS DE LA ÉPOCA DORADA DEL CENTRO" 
dos, estudios diversos sobre músi-
ca e instrumentos. Personalmente 
en varias visitas que realicé al Cen-
tro cuando aún era presidente D. 
José Alonso, vi el armario donde se 
guardaban las part i turas en tomos 
verdes, aunque existen trozos de 
par t i tu ras sin encuadernar , y las 
diversas estanterías acristaladas y 
cerradas en las que este presidente 
guardaba el Archivo. 
Como test imonios silenciosos del 
pasado esplendor cultural del Cen-
tro están los instrumentos musica-
les, poseía el Centro un piano de 
cola Bernstein, otro vertical López 
y Grifo n° 579, una guitarra, un che-
lo y una pianola Rhionisch que so-
brevivió a los múltiples traslados y 
a los Festivales. Subsiste un piano 
en la segunda planta del edificio del 
Centro Artístico y el Ayuntamiento 
adquirió los demás instrumentos. 
En el piano de cola Bernstein toca-
ron los mejores músicos de la épo-
ca dorada del Centro. 

La Colección de obras de arte, se 
componía de pintura, escultura y 
grabados. Entre los grabados hay 
300 es tampas regaladas por la Cal-

pez Mezquita, Isidoro Marín "Vie-
jo", Millet, Gabriel Morcillo, Max 
Moreau, Nicolás Prados López, San-
tiago Rusiñol, Ruiz de Almodóvar, 
Sánchez Solá, Soria Aedo, Juan 
Vida, Villar Yebra. Existe una colec-
ción de retratos de músicos, otra 
de car ica turas de pe r sona jes del 
Centro, entre las que des tacan las 
de López Sancho, con el "Concur-
so del cante jondo" de 1922, don-
de están todos los persona jes de 
la época ligados al Centro Artísti-
co, García Lorca, Manuel de Falla, 
"La partida de Chapo", "La part ida 
de a j e d r e z " , "Miguel Pe inado" , 
"Vicente León", e tc . , h e c h a s en 
acuarela y tinta sobre papel y que 
refleja la vida cultural y activida-
des del Centro. 

La Biblioteca, se creó para llenar 
las neces idades y las inquietudes 
académicas. Las primeras donacio-
nes para una biblioteca sobre Arte 
fueron las de la Real Academia de 
Nobles Artes de San Fernando y las 
del Minis ter io de Fomento , con 
unos 200 volúmenes cada uno. Po-
seía una buena colección de revis-
tas de arte europeo. 

"LA TEORÍA N O FALTABA, TRATADOS, ESTUDIOS 
DIVERSOS SOBRE MÚSICA E INSTRUMENTOS" 

cografía Nacional, la primera edi-
ción de los grabados de Goya (en-
cuadernados y que pertenecen hoy 
día a los fondos de la Biblioteca 
Municipal). Esta colección de arte 
del Centro Artístico, es un reflejo 
de los art istas que pasaron por la 
ciudad o per tenecieron a ella, re-
presentat iva de la pintura que se 
hacía en Granada en el 27 y en las 
décadas de los años 50, 70, 80, y 90 

Terminó siendo una biblioteca mag-
nífica de valor incalculable a la que 
acompañaba una sala de lectura, 
sólo en los últimos t iempos no si-
guió creciendo debido a los proble-
mas económicos. 
El Fondo antiguo de la Biblioteca 
son 143 volúmenes, forman par te 
del Pa t r imon io Bibl iográf ico de 
Andalucía dado su gran valor. Son 
obras de los siglos XVI, XVII, XVIII y 
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Concluyendo, el Centro Artístico, 
fue y es realmente la memoria cul-
tural e histórica no sólo de Grana-
da, sino de España del último tercio 
del XIX y de los dos primeros del 
siglo XX hasta 1985, a nivel artísti-
co, literario, musical y en definitiva 
científico-cultural, por ello es valio-
sísimo preservar dicha memoria a 
t ravés de su inmenso patr imonio 
favoreciendo a ser posible la uni-
dad, conservación y exposición de 
d icho p a t r i m o n i o cu l tu ra l a los 
granadinos, a fin de que tomen una 
idea más precisa de su pasado cul-
tural, del que son herederos. 
Una semblanza antológica de la im-
portancia del Centro Artístico nos la 
pudo dar en abril de 1989 la exposi-
ción con la que se inauguró en la 
planta baja (y sótano) del edificio 
Isabel la Católica, donde había esta-
do la "pecera" de los soc ios del 
Centro, la nueva Sala de exposicio-
nes de la Caja General de Ahorros 
de Granada, actual Caja Granada, 
con una expos ic ión de c u a d r o s , 
ca r tas y manuscr i tos del Centro, 
restaurados, así como algunos ins-
trumentos musicales como el piano 
de cola, la guitarra o el violonchelo. 
Una exposición histórica. • 

muy poco al XIX, de autores como 
Hernando del Pulgar, Antonio de 
Nebri ja , Publ io Virgilio, el Papa 
Benedicto XIV, Bal tasar Gracián, 
San Juan Crisostomo, San Bernar-
do, Aristóteles, San Francisco de 
Sales, el Papa Gregorio, Winckel-
mann, Gesner Konrad, etc. Es mar-
cadamente religiosa, con diversos 
compendios de historia eclesiásti-
ca, filosofía religiosa, diatribas ca-
nónicas, etc. Actualmente está este 
fondo antiguo protegido en la Bi-
blioteca Pública del Ayuntamiento 
de Granada. Los demás volúmenes, 
unos 17.000, se encuentran forman-
do par te del material de consulta 
de dicha Biblioteca, ubicada en el 
Paseo del Salón de Granada, que 
posee un total de 25.000 volúme-
nes, nu t r iéndose por tan to en un 
porcenta je muy alto de los libros 
pertenecientes al Centro Artístico 
de Granada. 
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ANTONIO MORENO VENEGAS, una brillante carrera profesional 
en la banca de la gran manzana de Nueva York, nueve años 
después de ingresar en el banco como auxiliar administrativo 
JOSÉ LUIS KASTIYO 



P R O T A G O N I S T A S 

E N sólo nueve años, desde 
que ingresó como auxi-
liar administrativo en el 
Chase Manhat tan Bank 
de Nueva York, el grana-

dino Antonio Moreno Venegas fue 
n o m b r a d o v i c e p r e s i d e n t e de la 
prest igiosa inst i tución bancar ia . 
Quedaban muy próximos sus pri-
meros t iempos en la ciudad de los 
rascacie los , en aquella empresa 
importadora de acei te de oliva y 
de sardinas en lata procedentes de 
España, aunque ignoraba cuánto 
estaba por venir en su meteórica 
c a r r e r a p r o f e s i o n a l d e s d e q u e 
abandonara Granada y se estable-
ciera en los Estados Unidos. 
Una vez más volvían a su memoria 
los recuerdos de su niñez y su ju-
ventud granadina: su nacimiento 
en el Barrio del Boquerón, su ve-

cindad en el 37 de la Gran Vía, en 
la casa «en cuyos bajos se vendían 
las bicicletas Orbea»; las huidas, 
escaleras abajo con sus padres y 
hermanos cuando las campanas de 

que todos los días de mi vida me 
acuerdo de Granada.» Antonio se 
ha venido una vez más a «dar una 
vuelta, a ver a la familia y a los ami-
gos» y a ser testigo de la presenta-

ES TRADUCTOR OFICIAL E INTÉRPRETE SIMULTÁNEO 
DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA 
la catedral y de las iglesias anun-
c iaban b o m b a r d e o s d u r a n t e la 
guerra incivil. 

LOS BAÑOS DE DON SIMEÓN, 
LAS BICICLETAS DE ALQUILER 
Antonio Moreno Venegas es un tipo 
sencillo, entrañable y cercano, un 
granadino cabal hasta los tuétanos, 
fiel en la añoranza de su t ierra: 
«aunque hace más de c incuenta 
años que me marché, lo cierto es 

ANTONIO MORENO t iene t res hi jos y tres nietos. Su h i jo Tony, de casta le viene al 
e a l g o h i io de su pr imera esposa la arpista americana, es compos i tor e interprete de 
jazz de creciente prest ig io y que ha actuado varias veces en España j un to a su or -
ques ta-qu in te to y sigue haciéndolo por varias ciudades europeas. 
Su h i j o Andrew es de tec t i ve en la Policía de Nueva York y el tercero, su h i j o Ma r t , 
es ten ien te - ie fe de detec t ives en Brook lyn, uno de los d is t r i tos de la Ci ty Como 
t e s t i m o n i o i r r e f u tab le de l g ranad in ismo de A n t o n i o M o r e n o Venegas, l levado 
hasta sus l im i tes más afect ivos, le hizo crear una asociación singular. 
Siendo Cónsul e l ex-Embajador Emil io Cassinello, fundé y registré en el Consulado 
español de Nueva York la d e n o m i n a d a Peña de Granadinos Residentes en Nueva 
York Entre noso t ros la l l amamos Peña Granaína de Malafoyás (observese la y 
para me jo ra r la fonét ica nuestra. ) Y es na tu ra l . Aunque lejos geográ f icamente , 
l levo en m i más recóndi ta memor ia y en lugar prefer ido de mi corazon a m i amada 
"nov ia " Granada, cada vez más desde e l día que la dejé. Después de más de med io 
siglo de m i salida, me acuerdo y la recuerdo t odos los dias de m i vida. Conseguí 
par te de mis sueños juven i les (no todos, porque eso es imposib le) v is i tando más 
de 100 países y aprovechando siempre todas las ocasiones para d i fund i r y procla-
mar las bellezas y encantos de m i t ierra "granaína". An te t odo , me considero un 
g ranad ino m u y orgu l loso d e serlo, y de ser español, por supuesto. ¡Faltaría mas! 

ción de nuestra revista "Garnata". 
Aunque a lo largo de los años nos 
t e n e m o s hab l ado y esc r i to casi 
todo, hemos vuelto a repasar jun-
tos su peripecia personal a lo largo 
del último medio siglo. 
Su madre era una Alpujarreña naci-
da en Yegen; su padre, un cordobés 
de Dos Torres, de raíces aragonesas 
y vascas . Antonio recuerda muy 
bien las correrías por el barrio, los 
partidos de fútbol con las artesanas 
pelotas de papel de periódico mien-
tras aparecía el guindilla, «los baños 
en la piscina de don Simeón, donde 
por un real alquilabas un bañador 
mojado y muy usado y pasabas una 
tarde feliz con los amiguillos. Tam-
bién recuerdo con nostalgia las bicis 
que alquilábamos al final de la Ca-
rrera de la Virgen, donde por dos 
reales la hora te llevabas una "ru-
cha" destartalada. Las carreras por 
el Salón, el Violón y el Camino de la 
Sierra siguen siendo inolvidables.» 
Los años de estudio en los Maristas, 
los fríos horrorosos en el Colegio 
del Sacromonte, con la ropa tiesa y 
congelada por las mañanas, las aca-
demias ls idoriana y del Sagrado 
Corazón, la Escuela de Comercio, 
los Estudios Sociales... 

LOS IDIOMAS 
El dominio de los idiomas ha sido 
fundamental en tu vida. ¿Cuándo 
te interesas por otras lenguas? 
Mientras obtenía el título de Gra-
duado Social me matriculé en la 
Escuela de Idiomas, en una de las 
aulas de la antigua Facultad de Le-
t ras , en calle Puentezuelas . Mis 
idiomas preferidos eran francés e 
inglés y en su aprend iza je puse 
todo interés y dedicación. Recuer-
do a los profesores Mr. Taylor y 
don Alfonso Gámir Sandoval y a 
quienes además me daban clases 
particulares, dos jubilados nativos: 
Mr. Stanley y Monsieur Rodeaux. 
¡Cuánto agradezco a mi padre, que 
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era un admirador de los galos y 
hablaba bastante bien su idioma, 
que me animase y hablase en fran-
cés en muchas ocasiones! 
Superado no sin dificultades el ais-
lamiento internacional de España, 
el comienzo del turismo, a princi-
pios de los 50, hizo incrementar 
considerablemente la curiosidad 
del grupo de amigos y los deseos 
de aventura de muchos de ellos. 
Las "suecas" - todas las chicas ex-
t ranjeras eran suecas por defini-
ción- también hicieron su entrada 
triunfal con aquellos cabellos ru-
bios, ojitos azules y sonrisa pica-
resca. Algunos quedaron engan-
chaos a la primera. La presencia de 
las francesitas, suecas, inglesas y 
has ta aust ra l ianas , ayudaron in-
m e n s a m e n t e a aumen ta r la flui-
dez idiomática de aquellos mozal-
betes paisanos. 

Al regresar de la "mili" como sar-
gento de Ingenieros, me dediqué a 
ayudar a mi padre con la Compa-
ñía de Seguros que representaba 

en Granada , Jaén y Almería: La 
Polar S.A. Me compró una Vespa, 
con la que me daba mis viajecitos 
a La Herradura, Motril, Baza, Gua-
dix y pueblos limítrofes y en unión 
del agente local vendíamos segu-
ros a todo el que se nos ponía por 

de l an te . La Vespa era como un 
formidable juguete que todos me 
envidiaban: la mía era la segunda 
o tercera en toda Granada. A las 
niñas (buenas y malas) les encan-
taba subirse a ella y yo les daba 
una vueltecica por el camino viejo 
de la Sierra, donde estacionaba la 
moto "para observar el paisaje" y, 
si se terciaba, intentar un poco de 
atrevimiento con la viajera. 

SALIDA AL EXTERIOR 
¿Cómo surge tu salida al exterior? 
En el 54 conocí a una chica parisina 

que estaba de turismo en Granada. 
Era hija de un ca tedrá t i co de la 
Universidad de La Sorbone. A su 
regreso a París le pidió a su padre 
que me gestionase una invitación 
para hacer un curso para extranje-
ros. Esa invitación oficial me sirvió 

para la rápida obtención del pasa-
porte , que me fue en t regado sin 
muchas trabas cuando era difícil de 
conseguir entonces. Aún lo guardo 
como 'souvenir'. Eran los tiempos 
en los que en su pr imera página 
c o n s t a b a t ex tua lmen te : "Válido 
para todos los países del mundo 
excepto Rusia y países satélites". 
En París, y por mediación de un 
asturiano que trabajaba de jefazo 
en la Cié. Mutuelle Francaise-Acci-
den t s , o b t u v e un t r a b a j o c o m o 
coordinador en el grupo que servía 
a los españoles ubicados en París 

AL REGRESAR DE LA "MILI" C O M O SARGENTO DE 
INGENIEROS, ME DEDIQUÉ A AYUDAR A MI PADRE 
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desde el final de nuestra guerra. Al 
poco t i empo conocí a una chica 
estadounidense, Nina Dunkel, que 
estudiaba arpa en Fontainebleau y 
que había sido alumna del maestro 
Nicanor Zabaleta. 

Y de París, con la música a otra 
parte ¿verdad? 
En efecto. Al cabo de seis o siete 
meses nos casamos y después de 
un par de meses d e e spe ra para 
ob tener el permiso de residencia 
provisional en EE.UU. llegamos a 
Nueva York. Era el 5 de octubre de 
1955. Mi hijo Anthony-Eugene nació 
poco después, en febrero 1956. 

¿Te fue fácil encontrar trabajo? 
En Nueva York me puse a t rabajar 
en una Empresa de Impor tac ión 
llamada Goya Products, receptora 
de aceite de oliva y sardinas en lata 
españoles . Por las noches, asistía 
a clases de Economía en la Colum-
bia University. 

ESTUDIO, TRABAJO, DEDICACIÓN 
Aquel matrimonio acabó en divorcio 
unos años después . Pero el amor 
llamó de nuevo al corazón de este 
g r anad ino a v e n t u r e r o y en 1963 
contrajo nupcias con Patricia Ken-
nedy, como los Kennedy de toda la 

vida: católica y de origen irlandés, 
aunque no emparen tada directa-
mente con la familia del Presidente. 
El amigo Antonio prosigue su relato. 
Pero volvamos un poco hacia atrás. 
En 1961 leí un anuncio en The New 
York Times ofreciendo puestos de 
auxiliar administrativo en el Chase 
Manhattan Bank N.A. Te recuerdo 
que Chase National Bank (el "Banco 
Rockefeller"), cambió su nombre a 
Chase Manhattan Bank en 1955, y 
posteriormente pasó a denominar-
se como JP Morgan Chase & Co. 

Supremo de Justicia, cuya licencia 
aún mantengo activa. 
Con todo ese bagaje de trabajo y 
estudio, ¿Cómo era tu vida en la 
Gran Manzana? 
Mi existencia en los EE.UU. ha trans-
curr ido ráp idamente con algunas 
etapas, debo admitirlo, muy varia-
das e interesantes. Pronto me adap-
té a la forma de vida de esta metró-
polis. Cada mañana me levantaba a 
las seis y media. El metro quedaba a 
dos manzanas de mi domicilio en el 
West Side de Manhattan. Distancia 
corta , pero que en los f recuentes 
días de intenso frío del invierno y 
con nieve, esa poca dis tancia se 
hacia muy, muy larga. Sin embargo, 
a todo se acostumbra uno. Los altos 
edificios, el bullicio en Times Squa-
re, el almuerzo muy ligero, de media 
hora de duración. En unos días co-
nocía ya el s is tema comple to del 
Subway (metro). En esos años vivi-
mos en el East Side, en West Side, en 
S ta ten Is land, en Brooklyn y en 
Bloomfield, en el cercano Estado de 
Nueva Jersey. Desde todos esos si-
tios viajaba diariamente en metro, 
bus y coche hasta el corazón econó-
mico de Manha t tan , Wall Street , 
donde estaba ubicado el Chase Man-
hattan Bank. 

RESPONSABILIDAD EN EL BANCO 
¿Y tu plan de vida en el Banco? 
¿Cómo se h a c e carrera en un 
monstruo financiero de esa enver-
gadura? 
En el Banco era de los primeros en 
llegar al t rabajo y de los últimos en 

DEDICA SU TIEMPO DE JUBILADO A LA FAMILIA, A 
ESCRIBIR Y A VOLVER A G R A N A D A 

Pues bien, después de un examen, 
me incorporé a dicha institución. 
También me matr iculé en el The 
New York Institute of Finance, don-
de asistía a las clases después del 
trabajo. En la filial neoyorquina de 
The University of Michigan estudié 
Management y Marketing, obtenien-
do dicho titulo por mediación de la 
Graduate School of Business Admi-
nistration-Division of Management 
Education. Posteriormente obtuve 
el título de Traductor Oficial e In-
t é rp re te Simultáneo del Tribunal 

salir. Esa fue una discipl ina que 
adopté desde el principio y que sin 
duda me proporcionó muchos divi-
dendos. Eso sí, con enorme tesón, 
es fuerzo y de terminación por mi 
p a r t e en p o c o s años c o m e n c é a 
subir los peldaños de la escalera 
promocional: Jefe de Sección, Su-
pervisor, Sub-Director, Sub-Tesore-
ro y Asistente de Vice Presidente. 

La tuya fue una carretera meteóri-
ca en una entidad con 15.000 em-
pleados. 
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Tal vez, sí, para qué negarlo. De he-
cho, el 21 de junio del 1970, nueve 
años después de mi ingreso, recibí 
la carta personal del entonces Presi-
dente del Banco, Mr. Herbert Patter-
son, informándome de que en la re-
unión del Board of Directors del día 
anterior, había sido nombrado Vice 
Presidente Segundo. 

¿Eso te ataba más a Nueva York? 
Pues resul ta que no. Porque en 
1972 me confiaron la responsabili-
dad de Director General de Opera-
ciones para el Sur de Asia. Junto a 
mi familia (esposa y dos hijos pe-
queños) nos trasladamos a Hong-
Kong, donde permanecimos hasta 
1975. Mi zona de actuación era Co-
rea, Filipinas, Malasia, Indonesia, 
Singapur y Taiwan. A Tokyo y Ma-
cao, cuando esta última era colonia 
Portuguesa, también viajé con fre-
cuencia. A Manila me desplacé re-
petidamente tratando de firmar un 
acuerdo de fusión con el Industrial 
Bank of The Philipine Islands. 

Durante seis meses, fijan su resi-
dencia en Manila, donde tiene la 
oportunidad de ser invitado y 
asistir a varias recepciones patro-
cinadas por Ferdinand Marcos y 
su entonces bellísima esposa Imel-
da. Aún guarda una fotografía que 
le dedicó en un perfecto castella-
no. En el 76 lo trasladan a Río de 
Janeiro. Junto a varios funciona-
rios llegados de Nueva York, for-
mó un Capital Group, dedicado a 
la fusión-compra del Banco Lar 
Brasileiro y la cual se llevó a cabo 
con éxito ese mismo año. 
Inauguré dos nuevas sucursales ya 
bajo el nombre de Banco Lar-Chase. 
Una, en la ciudad de Curitiba y otra 
en Porto Alegre. Nuestra estancia 
en Brasil duró hasta 1978. A mi re-
greso a Nueva York me incorporé al 
d e p a r t a m e n t o internacional , fui 
nombrado Primer Vicepresidente, 
teniendo a mi cargo, principalmen-
te, la banca privada. Mis viajes por 
América Latina, Canadá y varios 
países de Europa continuaron con 
mayor intensidad. 

No me negarás que esa es una vida 
agotadora. 
Efectivamente, era muy cansado y de 
mucha responsabilidad. Por eso, en 

I 
A N T O N I O M O R E N O V E N E G A S 

1987 y después de 31 años en activo, 
me jubilé y fundé mi propia empresa, 
Moreno & Associates, como vehículo 
consultor para bancos en el área in-
ternacional. En el 88, regresé de nue-
vo a la banca uniéndome al American 
Express Bank International como Se-
nior Vice President. Al cabo de once 
años me volví a jubilar de American 
Express Bank y aunque ya me encon-
traba cansado de tanta banca, no 
pude rehusar un tentador ofrecimien-
to del Bank Julius Baer & Co. en sus 
oficinas USA, ubicadas en Madison 
Ave. de Nueva York. Durante cuatro 
años fui Consultant and Advisor para 
la Banca Privada Internacional. 

LA JUBILACIÓN AUTÉNTICA Y 
LA FAMILIA 
En fin, parece que al final te jubi-
las de verdad, pero te resultará 
"agotador" no tener obligaciones. 

Pues sí que estoy cansado de obliga-
ciones. Pero ahora, ya de verdad ju-
bilado, al fin me puedo dedicar a la 
afición que siempre tuve y nunca 
pude llevar a cabo: escribir, pasear 
con mis amigos, visitar mi Granada 
con más frecuencia y gozar con la 
proximidad de mi círculo familiar. En 
el 2004 publiqué mi primer libro, titu-
lado "Imaginario Origen de Algunos 
Pueblos Granadinos" y he comenza-
do dos más, que tengo sobre la mesa. 
Contribuyo con artículos y cartas en 
la prensa local, entre ellos, uno muy 
extenso en el The Garden City News 
ti tulado "Remembering Granada" 
(Recordando Granada). También he 
escrito para el The New York Post y 
algunos artículos y cartas en nuestro 
periódico "Ideal". Ahora, viudo, resi-
do en Garden City, una ciudad ubica-
da en Long Island, en las afueras de 
Nueva York. • 
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ES HORA DE QUE HABLE 
LA CIENCIA 
Eudald Carbonell 
Director IPHES. Catedrático i t Prehistoria URV. C o f a t o r del Proyecto 'Sierra de tarca" 

INTRODUCCIÓN 

excavación procederá de las univer-
sidades de Granada. Málaga, Cádiz, 
y Pablo Olavide de Sevilla, aunque 
me consta que este no es un listado 
cerrado y que está abierto a las per-
sonas que tengan vocación investi-
gadora y de trabajo de campo. Este 
es otro de los ejes básicos del pro-
yecto, contribuir con el desarrollo 
de esle proyecto a la formación en 
Andalucía de personal investigador 
capacitado en las disciplinas rela-

' i admirado director 
de tesis doctoral, el 
Profesor Henry de 
Lumley, s igue sor-

k prendiéndome cada 
día. Su afán por rastrear la conti-
nuidad humana desde sus orígenes 
más remotos y su capacidad de 
trabajo en equipo no tienen límites. 
A mi modo de ver debe ser un ejem-
plo para toda la comunidad cientí-
fica. A lo largo de este año volvere-
mos a v e r n o s de n u e v o para 
discutir sobre el primer poblamien-
to europeo. Esta vez en la ciudad 
de Shanghai, el próximo mes de 
octubre, con motivo de un Congre-
so Internacional que he podido 
promover en el marco de la Exposi-
ción Universal. Este es el alcance 
mundial del estudio de la evolución 
humana y es ahi donde, entre todas 
las personas que directa o indirec-
tamente participamos del trabajo de 
investigación, debemos situar los 
yacimientos de Orce en el mundo. 
La construcción de un proyecto 
científico sólido y consistente en 

consistentes pueden trabajar de 
una forma regular, sistemática y 
profesionalizada, inimaginables 
cuando yo empecé a dirigir exca-
vaciones arqueopaleontológicas. 
En este sentido cuando la Conseje-
ría de Cultura de la Junta de Anda-
lucía licitó un nuevo Programa de 
Investigación de los yacimientos de 
Fuente Nueva 3 y Barranco León, se 
planteó la configuración de un q u i -
po que reagrupara muchas perso-
nas que ya hablan trabajado en el 
territorio con anterioridad. Estas 
personas atesoran una experiencia 
y unas habilidades de conocimien-
to que serán de gran importancia 
para la consecución de los objeti-
vos de investigación, formación y 
socialización que la nueva direc-
ción del proyecto, coordinado por 
el Dr. Robert Sala, se ha trazado. 
.Así pues, debemos ver este proyecto 
multiinstitucional en clave de coope-
ración y aprendizaje mutuos. Está 
participado por 15 instituciones rela-
cionadas con la investigación, la 
conservación y la gestión del Patri-

" D E B E M O S S ITUAR LOS Y A C I M I E N T O S DE ORCE 

monio. Además de instituciones an-
daluzas (Museo de Prehistoria y Pa-
l e o n t o l o g í a de Orce. Museo 
Arqueológico y Etnológico de Grana-
da, Universidad de Granada. Univer-
sidad de MáJaga. Universidad de Cá-
diz y Universidad Pablo Olavide de 
Sevilla), participan otros centros de 
investigación de excelencia del país 
(IPHES. URV CEMEH. UAB. UCM) y 
tres extranjeros (MNHN, Museo Cró-
zatier y la Universidad de Florencia). 
En este contexto resulta fundamen-
tal la participación de universidades 
andaluzas por su importante im-
plantación en el territorio inmediato 
y porque entre los objetivos traza-
dos, se trata de contar con alumna-
do andaluz en formación. El alumna-
do andaluz de este primer ano de 

evolución humana se basa en h e 
chos. Las hipótesis y las teorías 
deben ser contrastadas con los 
hallazgos arqueopaleontológicos y 
por ello quienes nos dedicamos a 
esto debemos, en primer lugar, le-
vantar paso a paso, los cimientos 
para construir un proyecto sólido 
y consistente mediante la argamasa 
del conocimiento, el respaldo insti-
tucional y la complicidad social de 
la ciudadanía. 
De esta manera, estoy personal-
mente muy satisfecho del trabajo 
realizado los últimos treinta años. 
Nuestro país se ha convertido en 
una potencia mundial por lo que 
refiere al estudio de la evolución 
humana, de manera que actual-
mente los proyectos científicos 

donadas con el estudio de los yaci-
mientos plio-pleístocénicos de la 
Cuenca de Guadix Baza. 
Sin duda se deben impulsar los cam-
pos fundamentales del estudio del 
Cuaternario: Geología. Botánica. Pa-
leontología,.Arqueología etc. Nosólo 
porque permitirá recuperar el patri-
monio y nuestra memoria evolutiva, 
sino porque contribuirá a la genera-
ción de vocaciones científicas en las 
ciencias de la tierra, de la vida y aún 
en las Humanidades, de manera que 
se ayude a mejorar con la práctica 
empírica, el nivel formativo y la capa-
citación de nuestra juventud que 
está en la universidad estudiando y 
que serán lo profesionales del futuro. 
Pero es también imprescindible que 
la sociedad granadina y andaluza se 
implique, y participe en la consecu-
ción del proyecto porque la ciencia 
no debe vivir aislada de la socie-
dad. Lanzamos pues este mensaje 
de futuro a la ciudadanía porque 
creemos que entre todos podemos 
mejorar lo presente y plantear me-
jor lo venidero. 
En los últimos meses he comproba-
do que en tierras andaluzas se ha-
bla mucho de Atapuerca en rela-
ción al nuevo proyecto sobre plio 
pleistoceno que ha empezado a 
ejecutarse en la Cuenca de GuadLx-
Baza a partir del concurso público 
licitado por la Consejería de Cultu-
ra de la Junta de Andalucía. 
Pero no nos precipitemos compa-
rando realidades muy diferentes. Sin 
duda la importancia de los descubrí-

territorio hacia un objetivo claro, 
aumentando su autoestima. 
El hecho que un equipo dirigido por 
españoles haya podido publicar en 
las revistas científicas más prestigio-
sas del mundo, haya sido portada 
en muchos de los periódicos y revis-
tas de mayor tirada del mundo, ha 
dado un enorme empuje popular al 
proyecto. Pero podía no haber pasa-
do. Sin el trabajo de campo bien 
planificado, pausado y sistematiza-
do para poder recuperar fósiles, 
muestrear, estudiar bien los hallaz-
gos y finalmente publicarlos en re-
vistas especializadas, no se hubiera 
conseguido. Y finalmente, sin socia-
lizar los descubrimientos, es decir 
sin abrirnos a la participación de la 
ciudadanía en los descubrimientos 
e investigaciones, el devenir del 
proyecto hubiera sido diferente y, 
sin duda, menos consistente. 
La propuesta de la Consejería de 
Cultura es muy clara. Promover un 
proyecto científico multidisciplinar 
y un proyecto cultural con un retor-
no en el territorio que sea integra-
dor y complementario con las ini-
c i a t i v a s y e q u i p a m i e n t o s ya 
existentes. Pero no debemos olvi-
dar que es cosa de todos. 
La cuenca de Guadix-Baza contiene 
el potencial fosilífero al aire libre 
más rico de Europa occidental, con 
una secuencia de yacimientos que 
van desde del Mioceno hasta Pleis-
toceno medio. La mayoría de los 
yacimientos se sitúan en la Forma-
ción de Baza, constituida sobre todo 

la base de todo el interés de la ciu- por sedimentos de antiguos lagos. Si 

" C U A D I X - B A Z A C O N T I E N E EL P O T E N C I A L 
FOSILÍFERO MÁS RICO DE EUROPA O C C I D E N T A L " 
dadanía. pero hay algo más que duda, para el periodo del Plio-Pleis-
muchas personas no han percibido: toceno, sus yacimientos deben de 
el Proyecto Atapuerca ha serado tener voz propia en el mundo, 
para que una parte muy importante Tal vez sea ya el momento que ha-
de nuestra ciudadanía lo sienta ble ya sobre todo la ciencia y aban-
como algo que representa a su terri- donemos polémicas que sólo des-
torio. Un proyecto que ha puesto en g a s t a n n u e s t r a c o m p e t e n c i a 
evidencia el buen hacer de la ciencia científica. Pero vuelvo a repetir 
española y, finalmente, ha permitido que, sobre la base de mis treinta 
demostrar que somos capaces de años de trabajo continuado en un 
realizarlas cosas tal y como deben proyecto que ha sorprendido a 
hacerse para conseguir un respeto todo el mundo, estoy convenido de 
y prestigio reconocidos más allá de que se trata de un trabajo en equi-
nuestras fronteras. Por eso hemos po. no sólo del equipo científico, 
podido organizar un Congreso Inter- sino del apoyo de las instituciones 
nacional en Shanghai, porque Ata- políticas y. muy especialmente, de 
puerca ha hecho posible la identifi- la identificación de la ciudadanía de 
c a c i ó n de un pueb lo con un un territorio por un proyecto c o 
proyecto y por lo tanto ha sido ca- mún que. además de científico, 
paz de vehicular las aspiraciones de debe ser también social. I 



Guadix-Baza y el 
poblamiento humano 
primitivo de Europa 
Nueva fase de desarrollo 
de la investigación 
Robert Sala Ramos 
Universitat Rovíra ¡ Virgili. Institut Catalá de Paleoecologia Humana ¡ Evolució Social. 
Director del proyecto "Primeras ocupaciones humanas en el Pleistoceno inferior 
de la Cuenca de Guadix-Baza (Granada, España)" 

Paul Palmqvist 

Departamento de Ecología y Geología, Universidad de Málaga 

FOTOS: JORDI MESTRE 

La evolución humana es un 
c a m p o de inves t igac ión 
q u e en los ú l t imos a ñ o s 
ha seguido un gran desa-
rrol lo en España . En los 

p rog ramas cient íf icos ha rec ibido 
una a t e n c i ó n c r e c i e n t e y s e han 
implan tado nuevos c e n t r o s de in-
ves t igación. No p o d e m o s s e p a r a r 
e s te c rec imiento del f enómeno de 
aceptación social que va necesaria-
men te pare jo a él. Sin la potencia-
ción del interés de la soc iedad por 
la investigación s o b r e los or ígenes 
h u m a n o s no se p u e d e expl icar la 
mejor ía en la ciencia. 
Los años en q u e se ha p r o d u c i d o 
e s t e avance t a n t o científ ico c o m o 
socia l han co inc id ido con el mo-
men to en q u e Europa ha ten ido un 

gran protagonismo en los descubri-
mientos en evolución humana. Los 
primeros hallazgos de fósiles huma-
n o s en D m a n i s i y A t a p u e r c a s e 
d ieron al mismo t iempo, a princi-
pios de los 90 y han prolongado su 
e x p a n s i ó n d u r a n t e l o s ú l t i m o s 
quince años . ¿Es casual idad que la 
presencia de yacimientos europeos 
y españoles en las po r t adas de las 
publ icaciones científicas más pres-
tigiosas se dé al t i empo en que ve-
mos un crec imiento del interés so-
cial por el tema? Cier tamente no. 
Los yacimientos de Barranco León 
y Fuente Nueva 3 fue ron t ambién 
d e s c u b i e r t o s en los años 80 y 90 
del siglo XX. Pronto se obse rvó que 
los r e s to s de mac romamí fe ros ya 
c o n o c i d o s en o t r o s p u n t o s de la 

c u e n c a en e l los s e ha l l aban , p o r 
pr imera vez, a c o m p a ñ a d o s de cla-
ros indicios de la presencia huma-
na en los mismos niveles, atestigua-
da p o r la i n d u s t r i a l í t i ca y l a s 
marcas de co r t e sob re los h u e s o s 
de grandes herbívoros. La datación 
que se les a t r ibuyó, en t re 1.2 y 1.3 
millones de años s i tuaba, finalmen-
te y d e f o r m a f irme, la región de 
Orce en la d iscus ión científica so-
bre la p r imera ocupac ión h u m a n a 
de Eurasia, en el l lamado paradig-
ma de la Vieja Europa. 
Ba r r anco León y Fuen te Nueva 3 
son yacimientos arqueopaleontoló-
gicos que cont ienen el registro más 
amplio del oes t e de Europa para la 
é p o c a q u e les c o r r e s p o n d e . En 
ellos se obse rva la tecnología más 
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primitiva de la evolución humana, 
la misma que se desarrol ló en el 
este de África desde hace 2.6 millo-
nes de años y que entró en Eurasia 
hace, como mínimo, 1.8 millones de 
años, como lo atestigua el sitio de 
Dmanisi en la República de Georgia. 
En e l los s e r e g i s t r a t a m b i é n la 

adaptación de las poblaciones hu-
m a n a s a un e n t o r n o l acus t r e , a 
menudo semiárido, único en Euro-
pa para poder observar cómo los 

h u m a n o s f u e r o n a m p l i a n d o sus 
zonas de influencia y colonizando 
nuevos b io topos en que interac-
túan comunidades vegetales y ani-
males específicas. 
Estas c a r a c t e r í s t i c a s , en que se 
aúna la tradición técnica, poco va-
riada con respecto al resto de Eura-

sia y África, con la adaptación a un 
entorno único en Europa, constitu-
yen la especificidad de Orce. Esta 
es la singularidad que los yacimien-

tos de Guadix-Baza ofrecen al para-
digma de la ocupación primitiva de 
Europa y que en ningún otro punto 
puede atestiguarse. 
En el presente año 2010 se inicia el 
desarrollo de un nuevo proyecto de 
inves t igac ión pa ra la c u e n c a de 
Guadix-Baza, c e n t r a d o principal-
mente en los yacimientos arqueo-
paleontológicos de Barranco León 
y Fuente Nueva 3, ambos en Orce. 
Este nuevo proyecto se instala pre-
cisamente con la intención de gene-
rar el conoc imien to su f i c i en te y 
adecuado en la dirección de mejo-
rar y, e v e n t u a l m e n t e , mod i f i ca r 
aquel paradigma. 
El alma de este nuevo proyecto no 
se reduce, sin embargo, al avance 
científico. En la dirección de lo que 

"RESTOS DE MACROMAMÍFEROS YA CONOCIDOS, 
SE HALLABAN ACOMPAÑADOS DE CLAROS INDICIOS 
DE LA PRESENCIA H U M A N A " 
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apuntábamos al inicio, tiene una 
vocación de socialización y de ayu-
dar al asentamiento y pervivencia 
de aquél interés social por la evolu-
ción h u m a n a . Un a t r ac t i vo que 
permite una lectura actualizada y 
se enlaza con numerosas cuestio-
nes de utilidad general en el pre-
sente. En la investigación sobre el 
pasado remoto humano se integra 
la disciplina de la evolución, apare-
cen datos numerosos sobre cam-
bios climáticos naturales, nos en-
f r e n t a m o s c o n la c a p a c i d a d 
humana de adaptación y transfor-
mación del medio ambiente: todas 
ellas cuestiones de candente actua-
lidad. He aquí buena parte de las 
razones de la importancia y el inte-
rés social por la evolución humana: 
la interacción entre pasado y futuro 
a través del presente en que vivi-
mos. Socializar la ciencia mediante 
estrategias proactivas de inciden-
cia social es un objetivo básico de 

d is t in tos grupos de disciplinas; 
ins t i tuciones implantadas, final-
mente, en territorios diversos de la 
geografía española y aún del ex-
t ran jero . Un proyecto, en suma, 
transdisciplinar y multiinstitucio-
nal. 

LA VIEJA EUROPA 
Este díptico, usado también recien-
temente, de forma peyorativa, en 
las relaciones internacionales, tie-
ne un significado muy preciso en 
evolución humana puesto que sin-
tetiza y designa el paradigma de 
conocimiento en que trabaja hoy la 
comunidad científica internacional. 
A inicios de los años 90 un grupo 
de arqueólogos y paleontólogos 
europeos quiso revisar y filtrar el 
conocimiento del que hasta el mo-
mento se disponía con relación a la 
ocupación humana primitiva de 
Europa para destacar qué había de 
estable y qué de inseguro en los 
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"LA IMPORTANCIA Y EL INTERÉS SOCIAL POR LA 
EVOLUCIÓN H U M A N A : LA INTERACCIÓN ENTRE 
PASADO Y FUTURO A TRAVÉS DEL PRESENTE" 

cualquier equipo y campo de inves-
tigación en el mundo hiperconecta-
do y ávido y necesitado de informa-
ción y conocimiento de hoy en día. 
El proyecto que introducimos está 
basado en la interacción de nume-
rosas disciplinas y un grupo amplio 
de instituciones. Abordar la inves-
tigación en evolución humana re-
quiere la implantación de un traba-
jo t r a n s d i s c i p l i n a r . En él la 
arqueología, la paleontología, la 
geología y sedimentología, la geo-
cronología, la geoarqueología, la 
tafonomía, la paleoecología entre 
otras disciplinas científicas deben 
t rabajar en una misma dirección, 
con un mismo objetivo: la recons-
trucción del cambio en sus nume-
rosas dimensiones, geológica, bio-
lógica, eco lóg ica , t e cno lóg i ca ; 
cambio en la estructura de la Tie-
rra, en las comunidades ecológicas 
y adaptación humana a ese cambio. 
Si es compleja la relación entre las 
disciplinas, aún lo es más porque 
requiere la interacción de múltiples 
instituciones en que t rabajan los 

da tos que t odos mane jábamos . 
Observaron gran número de datos, 
coheren tes , amplios y diversos, 
referentes a arqueología, paleonto-
logía humana y de micromamífe-
ros, para el período más reciente 
de 500.000 años. En cambio creye-
ron ver inestabilidad, fragmenta-
ción de datos, falta de ciertos indi-
c a d o r e s en los p e r í o d o s más 
antiguos de esa fecha. No había, 
para más de 500.000 años de anti-
güedad, r e s to s pa leonto lógicos 
humanos , no había yacimientos 
asociados a un tipo de micromamí-
fero concreto, bien establecido, el 
Mimomys savini y, aunque había 
sitios con restos tecnológicos da-
tados por paleomagnetismo u otros 
métodos, los desecharon , según 
ellos, por poco claros. 
Así se construyó el paradigma de la 
Europa Joven, más rec ien te de 
500.000 años según el cual los hu-
manos no habrían llegado a nuestro 
continente antes de esa fecha en 
que los humanos , de la espec ie 
Homo heidelbergensis ya habrían 

adquirido una capacidad cognitiva 
avanzada y una tecnología de Modo 
2 o Achelense, capaz de adaptarse 
a los entornos cambiantes y fríos 
de Europa. Algunos equipos en Es-
paña, Francia e Italia abogábamos, 
sin embargo, por la aceptación de 
una Europa con una ocupación hu-
mana de un millón de años de anti-
güedad. Lo hacíamos sobre la base 
de yacimientos bien estratificados, 
como los de Atapuerca, Vallonnet 
en la Costa Azul francesa, Monte 
Poggiolo, en la localidad italiana de 
Forli e Isernia la Pineta, también en 
Italia, entre otros muchos que por 
aquel entonces se situaban entre 
los 700.000 y 900.000 años. Se trata-
ba de yacimientos que atestigua-
ban una presencia humana anterior 
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a los 500.000 años y que aportaba 
una tecnología primitiva, anterior 
al Modo 2 o Achelense. 
En 1994 se hallaron en Atapuerca 
restos de una humanidad distinta a 
la que se había pensado que debía 
ser típica de la primitiva coloniza-

ción de Europa. Homo antecessor 
resultó ser una criatura anatómica-
mente más primitiva de lo que se 
esperaba y apor taba c laramente 
una tecnología de Modo 1, arcaica. 

Se halló junto al micromamífero 
señalado, atestiguando la antigüe-
dad buscada y se dató mediante 
diversas técnicas geocronológicas 
en 800.000 años. Se había demostra-
do la existencia de la Europa madu-
ra. 

Por los mismos años se descubrió 
en la República de Georgia que el 
yacimiento de Dmanisi albergaba 
fósiles humanos de hasta 1.8 millo-
nes de años, acompañados de una 

rica fauna de origen básicamente 
asiático y de una tecnología aún 
más primitiva que la de Atapuerca. 
La especie humana, con los años, 
se ha relacionado con la fase más 
primitiva de evolución del género 
Homo que habría sido capaz, con 
una cognición muy básica y la tec-
nología más primitiva de sor tear 
los límites de la sabana afr icana 
cálida e introducirse en ámbitos 
más frescos y, a menudo, franca-
mente fríos, rompiendo los condi-
c ionantes que la arqueología se 
había autoimpuesto como imposi-
bles para una humanidad primitiva. 
La espec ie humana de Dmanisi, 
muy parecida a Homo habilis, indi-
ca, además, la posibilidad de que el 
acceso a Eurasia sea mucho más 

"EN ESPAÑA, FRANCIA E ITALIA ABOGÁBAMOS POR 
LA ACEPTACIÓN DE UNA EUROPA C O N UNA 
OCUPACIÓN H U M A N A DE UN MILLÓN DE AÑOS" 
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antiguo. Acababa de nacer el para-
digma de la Vieja Europa. 
Cabía demostrar que este acceso 
primitivo a Asia hubiera también 
afectado Europa. Una vez más, la 
precaución en ciencia es necesaria 
para no dar por hecho lo que aún 
no está completamente demostra-
do. En este contexto los yacimien-
tos de la cuenca de Guadix-Baza, 
Barranco León y Fuente Nueva 3 
fueron datados en 1.3 y 1.2 millones 
de años f r anqueando la barrera 
p ropues ta del millón de años y 
acercándose a Dmanisi. Atapuerca 
ha dado también restos de ocupa-
ción humana de 1.3 millones de 
años en la Sima del Elefante con 
recuperación de fósiles humanos 
de esa época, los más antiguos ac-
tualmente, después de los de Dma-
nisi. En Francia se halló y dató por 

técnicas radiométricas el yacimien-
to de Pont-de-Lavaud, en la región 
del Loira, en el centro del país, en 
1.15 millones de años. Este sitio, 
además de atestiguar, una vez más, 
la presencia humana de más de un 
millón de años, está situado muy al 
norte y lejos de las regiones medi-
terráneas más templadas, lo que 
indica una adaptación humana muy 
primitiva en muchas regiones y 
biotopos de Europa. En este senti-
do, aunque mucho más joven, el 
yacimiento de Pakefield, en el con-
dado inglés de Suffolk, en la costa 
o r ien ta l de Gran Bre taña , con 
700.000 años de antigüedad tam-
bién da fe, de una parte, de la ex-
pansión humana por todos los rin-
cones de Europa y, de otra, de la 
continuidad y densidad de la red de 
ocupación humana del continente. 

El registro español es testimonio de 
estas últimas consideraciones: Ata-
puerca es un pequeño macizo cárs-
tico en un valle fluvial a 1000 me-
tros de altitud y cercano a la costa 
cantábrica, a caballo de los valles 
del Duero y el Ebro, en una zona 
fría en que los humanos aprove-
chan las cavidades; los yacimientos 
de Orce se sitúan en una cuenca 
lacustre poco profunda y muy ex-
tensa en una región a veces semiá-
rida con ocupación al aire libre; 
más al norte, cerca de la costa me-
diterránea de Barcelona, un nuevo 
y a c i m i e n t o , V a l l p a r a d í s , con 
900.000 años de antigüedad, se si-
túa en un antiguo valle fluvial y, 
algo más al sur, en Tarragona, el 
sitio de La Boella, de 800.000 años, 
está emplazado en una llanura del-
taica, a un paso del mar. Numero-
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sas posiciones geográficas y ecoló-
gicas muy distintas que aseguran 
una extensa capacidad humana de 
adaptación. 
Una vez atestiguada la densidad de 
la red humana en Europa, ¿qué 
pasa con la fecha de acceso al con-
tinente? ¿Se mantiene en 1.3 millo-
nes de años? ¿O podemos esperar 
que se amplíe más allá de esta fe-
cha? Lo cierto es que en el sur de 
Italia, un nuevo yacimiento, Pirro 
Nord, ha sido situado en 1.4 millo-
nes de años, sin que por ahora la 
comunidad científica esté comple-
tamente de acuerdo con esta data-
ción. En el este de Europa, como 
era de esperar, especialmente en 
Rusia, empiezan a aflorar conjuntos 
arqueológicos a los que se propo-
nen fechas de más de un millón de 

"EL H O M O ANTECESSOR RESULTÓ SER 
ANATÓMICAMENTE MÁS PRIMITIVO Y CON UNA 
TECNOLOGÍA DE M O D O 1, ARCAICA" 

de una especie de cuerpo y cráneo 
muy pequeños que apuntan a un 
enanismo entre humanos igual que 
se da en otras especies de mamífe-
ros aisladas en pequeños territo-
rios insulares . Pero sobre todo 
apor ta unas carac te r í s t icas que 
relacionan estos fósiles con la hu-
manidad más primitiva, cercana a 
Homo habilis. ¿Pobló Homo habi-
lis toda Asia, incluida la región in-
sular indonesia? ¿Desde cuándo? 
La Vieja Europa puede ser el para-
digma válido para explicar una ex-
pansión humana muy primitiva en 
un contexto en que Asia se pobló 
en los albores de la evolución hu-
mana, ¿o incluso antes de la apari-
ción del hombre? Así es como está 
avanzando la ciencia de la evolu-
ción humana en los últimos años, 
con respuestas a antiguas pregun-
tas y nuevas preguntas aún más 
inquietantes. Y Orce tiene y debe 
seguir teniendo un papel destacado 
en toda esta discusión. 

G U A D I X - B A Z A EN 
LA VIEJA EUROPA 
El nuevo proyecto que se ha puesto 
en marcha en la cuenca de Guadix-
Baza y que se iniciará en torno a los 
yacimientos de Barranco León y 
Fuente Nueva 3, debe ayudar en el 
marco de esta investigación inter-
nacional a resolver las cuestiones 
esenciales que nos proponemos. 

Almera y la Estación Experimental 
del Zaidín, ambos del CSIC, Institut 
Ca t a l á de R e c e r c a A v a n z a d a 
(ICREA), Universidad Complutense 
de Madrid; los centros internacio-
nales Muséum National d'Histoire 
Naturelle de París, la Universitá di 
Firenze, le Musée Crozatier de Puy-
en-Velay; y las firmas Topógrafs Alt 
Urgell i Pirineus, S.L. y Schola. Di-
dáctica Activa, S.L. 
Las grandes líneas de investigación 
en este proyecto se refieren a 1. la 
cronología de la expansión; 2. a las 
razones y contextos ecológicos en 
los que se expandieron los grupos 
humanos; 3. a la tecnología que 
desarrollaron en su expansión; 4. a 
su capacidad de interacción con el 
medio ambiente y competencia con 
otros animales; 5. en relación con 
4., también debemos referirnos a su 
capacidad de obtención de alimen-
to y su dieta; 6. a su capacidad de 
es t ructuración del espacio; 7. al 
entorno vegetal y paleontológico en 
que se movieron; y 8. a la compe-
tencia entre grupos humanos. To-
das estas líneas deben ser resueltas 
pa ra los dos yac imien tos de la 
Cuenca de Guadix-Baza y con ellos 
y los demás registros de la cuenca 
construir un modelo que sirva de 
referencia a Europa occidental. En 
esta dirección ha sido diseñado el 
actual proyecto de investigación. 

años que cabrá contrastar en un 
futuro próximo. 
Mientras esto ocurre en Europa, en 
Asia la fecha de Dmanisi empieza a 
no ser la más antigua. En China, el 
sitio de Longguppo ha sido datado 
en 1.9 millones de años. Aunque no 
presenta restos fósiles humanos, sí 
contiene industria lítica bien esta-
blecida y, sobre todo, apunta hacia 
una introducción extraordinaria-
mente temprana en el continente. 
En Indonesia, a primeros del pre-
sente siglo se descubrió el yaci-
miento de Liang Búa, en la isla de 
Flores, con unos fósiles humanos 

Para llevarlo a cabo se ha moviliza-
do equipos y personal científico y 
técnico de instituciones españolas 
y europeas y empresas dedicadas a 
desarrollar aspectos técnicos con-
cretos. Los centros públicos impli-
cados son el IPHES, la Universidad 
Rovira i Virgili, el Museo Arqueoló-
gico y Etnológico de Granada, la 
Universidad de Granada, el Museo 
de Prehistoria y Paleontología de 
Orce, el Centro Nacional para la 
Investigación en Evolución Humana 
(CENIEH, Burgos), la Universidad 
de Málaga, la Universidad Autóno-
ma de Barcelona, el Institut Jaume 
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La base de toda invest igación ar-
queológica es una cor rec ta excava-
ción de los registros conservados . 
Debe asegurarse la calidad y fiabi-
lidad de los da tos recogidos. En la 
excavación s is temát ica de Barran-

co León y Fuente Nueva 3 se aplica-
rá un registro de da tos digitalizado 
para evitar la pérdida de da tos por 
manipulaciones suces ivas y mejo-
rar su t ra tamiento en excavación y 
a posteriori. Esta recogida de datos 
amplia y s is temát ica se hará para 
resolver tanto cuest iones arqueoló-
gicas como tafonómicas. El Institut 
Catalá de Paleoecologia Humana i 
Evolució Social (IPHES) ha diseña-
do y pa ten tado el s is tema ARCH e 
system, que aprovecha la tecnolo-

gía de las redes inalámbricas para 
a lmacenar los datos de excavación 
d i rec tamente en el campo a un or-
denador. Este sistema permite rela-
cionar de forma directa y dinámica 
el t r aba jo de campo y el t rabajo de 

laborator io y museo, ges t ionando 
el volcado de datos entre sis temas. 
En relación directa con la excava-
ción se llevará a cabo un control 
microestratigráfico y geoarqueoló-
gico du ran te el t r aba jo de c a m p o 
que nos permita controlar y asegu-
rar que las asociaciones arqueoló-
gicas y paleontológicas y las rela-
c i o n e s q u e o b s e r v a m o s e n t r e 
objetos del registro están bien es-
tablec idas por su inclusión en un 
nivel sedimentar io concreto y bien 

de f in ido . Es te t r a b a j o es b á s i c o 
para que las hipótesis que estable-
cemos sobre las capacidades de los 
homín idos y su compe tenc i a con 
o t ros d e p r e d a d o r e s q u e d e n bien 
fijadas. 
Una de las cuest iones que más se 
citan con respec to a la capacidad 
humana de acción en el medio am-
biente y de consecución de su ali-
mento es la competencia con gran-
des carnívoros y car roñeros como 
leones, tigres diente de sable y hie-
nas. ¿Fueron los humanos primiti-
vos c a r r o ñ e r o s s u b s i d i a r i o s d e 
o t ros animales más po ten tes y ca-
paces? O, con t ra r i amente ¿fueron 
c a p a c e s de consegui r por sí mis-
mos su al imento? En es te sen t ido 
hay dos disciplinas básicas a poner 
en práctica: la tafonomía, que estu-
dia la manera en que han fosilizado 
los res tos óseos en un yacimiento, 
y la arqueozoología, que investiga 
las t razas de actividad humana so-
bre los res tos óseos . Entre ambas 

LAS CAPACIDADES ADAPTATIVAS H U M A N A S ESTÁN 
SOBRE T O D O CENTRADAS EN T O R N O A LA 
T E C N O L O G Í A " 
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d e b e n d e m o s t r a r si un c o n j u n t o 
óseo ha sido básicamente apor tado 
por humanos o por otros depreda-
dores. En investigaciones llevadas 
a cabo en los anteriores proyectos 
de Orce, se ha demos t rado que, en 
no pocas ocasiones, los humanos 
han sido los primeros en acceder a 
los cadáveres de los grandes herbí-
voros , c o m o el M a m m u t h u s . Sin 
embargo, esta competencia o sub-
sidiaridad y la evolución del com-
portamiento humano hasta conver-
tirse en un superdepredador deben 
figurar en todas las hipótesis sobre 
el acceso de los humanos a nuevos 
entornos y biotopos. 
Debemos entender a los humanos 
no só lo en sus re lac iones con el 
medio ambien te c i rcundante . Las 
capacidades adaptat ivas humanas 
están sobre todo cent radas en tor-
no a la tecnología. En el momento 
en que el género Homo aparece lo 
hace p e r t r e c h a d o con sus instru-
mentos técnicos, pequeñas lascas 
de piedra que le sirven para modi-
ficar ob je tos en o t ros mater ia les , 
como madera , o para enf ren ta r se 
con ventaja al despiece de la carca-

"GUADIX-BAZA ES UNA CUENCA C O N PRESENCIA DE 
RESTOS DE OCUPACIÓN H U M A N A QUE ABARCAN 
T O D O EL PLEISTOCENO" 
miento son s i empre indefect ible-
mente inmediatas al punto de uso y 
el descar te y abandono de los ins-
t rumentos también se realiza en el 
mismo punto en que se ha saciado 
la necesidad determinada. Si avan-

indicado, una zona semiá r ida en 
numerosos momentos de su histo-
ria. ¿Residían en ese momento hu-
m a n o s en ella? ¿Era una c u e n c a 
s e m i á r i d a en el m o m e n t o d e su 
pr imer acceso a ella? ¿Se movían 

sa de un animal, sin necesidad de 
esperar a la acción de otro depre-
dador que abra paso en la piel de la 
p resa . La tecnología , además , es 
otro factor que ayuda a los huma-
nos a organizar el espacio en que 
viven mediante la puesta en prácti-
ca de redes de búsqueda de mate-
ria prima, su t ras lado al punto en 
que se requiere su uso y su poste-
rior abandono . El análisis de es te 
circuito nos provee a nosot ros con 
el s i s tema organizat ivo an t róp ico 
en el espacio. 
Un circuito que, en el caso de los 
pr imeros pobladores , es de cor to 
alcance: las fuentes de aprovisiona-

zamos en el t iempo y en la evolu-
ción humana, el l lamado Modo 2 o 
Achelense, p resen te en la cuenca 
en yac imien tos c o m o Solana del 
Zamborino, el circuito y organiza-
ción del espacio se modifica con el 
t raslado de objetos algunos kilóme-
tros, la repetición en el uso de los 
instrumentos y el traslado, por pri-
mera vez, de obje tos ya configura-
dos a lo largo del circuito. Esta or-
ganización agranda el terr i torio de 
acción de las poblaciones que desa-
rrol lan e s t a nueva tecnolog ía en 
detr imento del espacio que explo-
tan o t ros g rupos con un s i s t ema 
técnico más arcaico. Pensamos que 
esta situación generó en el pasado 
no p o c o s conf l ic tos t e r r i to r i a l e s 
marcados por el diferencial tecno-
lógico. Es incluso posible que una 
c o m p e t e n c i a de e s t e t ipo a gran 
escala hubiera impulsado algunos 
g rupos h u m a n o s fuera de África, 
explicando así el acceso del género 
Homo a Eurasia con el Modo 1. 
Otra d imens ión impor t an t e de la 
evo luc ión h u m a n a y, po r cons i -
guiente de nuestro proyecto, es el 
en torno en que vivieron las comu-
nidades y, en especial, el entorno al 
que se adap ta ron en su primitivo 
a c c e s o a Europa . El r e g i s t r o de 
grandes mamíferos hallado en Gua-
dix-Baza nos da un indicio a gran 
escala de este ambiente, pero noso-
tros necesi tamos índices más pre-
cisos registrados, por ejemplo, en 
el agua del propio lago. El es tudio 
de la sedimentación nos ofrece la 
evolución del lago. De los índices 
climáticos nos queda, sin embargo, 
otro da to aún más fino: el oxígeno 
contenido en los moluscos. Debe-
mos conocer a escala fina el clima 
y sus condicionantes para relacio-
narlo con las grandes preguntas. La 
cuenca de Baza fue, como hemos 
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La construcción de estos modelos 
evolutivos constituye el objetivo de 
mayor calado de nuestro proyecto. 
También son los modelos que de 
forma más clara está esperando la 
sociedad para conocer la historia 
más primitiva de la cons t rucc ión 
de un territorio, los que de forma 
más detallada y profunda pretende-
mos socializar desde un proyecto 
cuya ambición y vocación social 
son claras y profundas. El proyecto 
de Guadix-Baza se debe a la socie-

los h u m a n o s en función de e sos 
cambios o eran capaces de adap-
ta rse a ellos sin desplazarse? Un 
s o n d e o p r o f u n d o y c o n t i n u o en 

Más allá, sitios como el menciona-
d o de la Solana del Z a m b o r i n o 
contienen datos de la presencia de 
especies humanas nuevas y de la 

"¿FUERON LOS H U M A N O S PRIMITIVOS 
CARROÑEROS 0 ERAN CAPACES DE CONSEGUIR 
POR SI MISMOS SU AUMENTO?" 
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Barranco León y Fuente Nueva 3 
debe ofrecernos restos de reptiles, 
micromamíferos, polen y especial-
mente de moluscos de agua dulce 
que nos pe rmi tan r econs t ru i r el 
entorno de la cuenca en cada mo-
mento y comparar lo con el medio 
en que habitaron los humanos. 
Los sondeos que se van a llevar a 
cabo ya este año 2010 mejorarán el 
conoc imien to de la geología y la 
sedimentación de la cuenca y ofre-
cerán muestras para más datacio-
nes que se conseguirán por la apli-
c a c i ó n d e n u e v o s m é t o d o s 
radiométricos de obtención de fe-
chas numéricas y precisas o por la 
ampliación y mejora de los ya apli-
cados anteriormente. En este senti-
do se proponen en el proyecto dos 
grandes líneas a resolver: cuándo 
se produjo el primer acceso huma-
no a la cuenca y cómo se desarrolló 
y evolucionó la adaptación huma-
na. Bar ranco León t iene una se-
cuencia muy profunda y potente en 
la que debe ser posible describir el 
primer punto de acceso de los hu-
manos a la cuenca y por ende a la 
península. 

Ref i r iéndonos al s e g u n d o de los 
ejes, Guadix-Baza es una cuenca 
amplísima en cuyo interior se dan 
secuencias con presencia de restos 
de ocupación humana que abarcan 
todo el Pleistoceno, hasta la intro-
ducción de Homo sapiens, si tam-
bién incluimos los macizos cársti-
c o s de l b o r d e s u r o e s t e d e la 
cuenca . Cerca de Orce, los yaci-
mientos de Cúllar de Baza y Huás-
car 1, presumiblemente correspon-
d i e n t e s a la f a s e f i n a l d e l 
Pleistoceno inferior, con una edad 
aproximada entre 800.000 y 900.000 
años, deben llevarnos a completar 
una secuencia evolutiva de la adap-
tación humana hasta el inicio del 
Pleistoceno medio para construir 
un modelo de evolución humana en 
espacio abierto y amplio que sólo 
puede obtenerse en este territorio. 

evolución técnica a la que ya nos 
hemos referido. 

dad de todo el Altiplano y, por ex-
tensión, de todo el país. Debe divul-
gar sus conclus iones para que la 
sociedad pueda usarlas en su desa-
rrol lo fu turo , sin de ja r a ningún 
sector, y en especial el estudiantil, 
por lo que se plantea desarrollar un 
sistema didáctico de divulgación de 
la ciencia especialmente diseñado. 
El uso social del proyecto, con una 
clara d imens ión cient í f ica , es la 
formación de nuevos profesionales 
de la arqueología del Pleistoceno. 

Guadix-Baza debe servir a las uni-
versidades andaluzas como base y 
campo de adies t ramiento de nue-
vas generaciones de arqueólogos, 
paleontólogos, geólogos y biólogos 
interesados en la evolución huma-
na y que pueden encontrar en los 
yacimientos de Orce y en el máster 
de Arqueología del Cuaternario y 
Evolución Humana de la Universi-
dad Rovira i Virgili el entorno más 
adecuado a su crecimiento como 
profesionales. 

I 
G U A D I X - B A Z A 

Estas son las claves científ icas y 
sociales del nuevo p royec to que 
estamos iniciando en la cuenca de 
Guadix-Baza y que esperamos que 
sirva al crecimiento social, econó-
mico y de conocimiento del Altipla-
no Granadino, una de las regiones 
más ricas en patrimonio de Andalu-
cía y que contiene, por lo que se 
refiere al Pleistoceno antiguo uno 
de los conjuntos más importantes 
de Eurasia. • 
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Lo s p a i s a j e s d e r e l i e v e s 
c o n t r a s t a d o s nos hablan 
d e los g r a n d e s c a m b i o s 
q u e se dan en la Tierra . 
Aunque a la escala tempo-

ral d e la v ida h u m a n a p u e d a se r 
difícil de apreciar, nues t ro planeta 
es tá c a m b i a n d o c o n s t a n t e m e n t e . 
Hay gran n ú m e r o de evidencias y 
estudios científicos que así lo prue-
ban, sin ningún género de duda. Así 
por ejemplo, en lo más alto de algu-
nas s ierras de la Cordillera Bética, 
e n c o n t r a m o s fósi les de an imales 
que hab i t aban las p r o f u n d i d a d e s 
marinas. ¿Qué ha ocurrido? La Geo-
logía, la ciencia q u e se encarga del 
es tudio de la Tierra, nos da la res-
puesta . 

La comprens ión de los fenómenos 
geológicos a m e n u d o se b a s a en 
h e c h o s más o m e n o s co t id i anos , 
como un desprendimiento de rocas 
en el talud de una carre tera , el des-
b o r d a m i e n t o d e un r ío , e t c . Sin 
embargo, a diferencia de otras cien-
cias, a la Geología no le bas ta con 
una simple observac ión . Para com-
prender qué ha sucedido durante la 
historia de la Tierra, nos hace falta 
la d imens ión t iempo, y el t i empo 
los geólogos lo med imos en millo-

nes de años . Basta con pensar que 
nues t ro planeta se formó hace más 
de 4500 millones de años . 
Veamos un e jemplo: los te r remo-
tos, a u n q u e en la mayor ía d e las 
ocas iones a fo r tunadamen te de pe-
queña magnitud, están muy presen-
tes en Andalucía, una de las zonas 
de mayor act ividad s ísmica de la 
Pen ínsu la Ibér ica . Ellos son una 
evidencia de que la Tierra es tá en 
movimiento . Supongamos el ca so 
de un ter reno (o una montaña) que 
los sucesivos terremotos van levan-
tado (o hundiendo) a un r i tmo de 
10 cen t ímet ros cada 100 años . En 
un milenio, e s te t e r r eno se h a b r á 

rio" d e los fós i les m a r i n o s de la 
cima de la montaña? 
La Geología no sólo es una ciencia 
teórica, de laboratorio o de ordena-
dor. Es, en gran medida, una cien-
cia de exploración, y de observa-
ción de f e n ó m e n o s en el c a m p o . 
También de s o n d e o s en profundi-
dad y de p rospecc iones a modo de 
gigantescas ecografías para ver qué 
se e sconde en el subsuelo . El estu-
dio de la Cordi l lera Bét ica v iene 
fasc inando a n u m e r o s o s geólogos 
andaluces y del mundo entero. Si-
tios como las hoyas de Guadix y de 
Baza son privilegiados para poder 
realizar investigaciones geológicas, 

"PARA COMPRENDER QUÉ HA SUCEDIDO DURANTE 
LA HISTORIA DE LA TIERRA, NOS HACE FALTA LA 
DIMENSION TIEMPO" 

d e s p l a z a d o ve r t i ca lmen te un me-
tro. Pero, si és te fenómeno se pro-
duce a escala de t iempo geológico, 
resulta que en 10 millones de años 
(que en Geología t ampoco es mu-
cho) , n u e s t r a m o n t a ñ a se p u e d e 
haber levantado 1000 metros. ¿Ver-
dad q u e es to explicaría el "miste-

tan to por las propias caracter ís t i -
cas de las rocas como por la escasa 
vegetación que las cubre . Si a todo 
es to le añad imos la gran cant idad 
de yacimientos paleontológicos (y 
también arqueológicos) que se en-
c u e n t r a n , las h o y a s d e Guadix y 
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Zonas Externas 

Zonas Internas 

SA: Valle fluvial del Sistema Axial, con 
canales de alta sinuosidad y llanura de inundación 

STI: Orla de abanicos aluviales del 
Sistema Transversal Interno 

STE: Orla de abanicos aluviales del 
Sistema Transversal Extemo 

Lago del sector oriental 

se les denomina 'cuencas sedimen-
ta r i as ' , y son z o n a s d e p r i m i d a s 
dónde se acumularán sed imentos 
(arcillas, arenas, gravas, etc.) pro-
cedentes de la erosión de las zonas 
levantadas (s ierras) que bordean a 
las cuencas. Las zonas levantadas 
de la par te sur de la Cordillera Bé-
tica, geológicamente denominadas 
'Zonas In te rnas ' , e s t án f o r m a d a s 
por rocas de edades muy antiguas, 
en general de más de 250 millones 
de años (entre ellas se encuentran 
las rocas de Sierra Nevada, toda la 

dos grandes zonas dónde una serie 
de hundimientos , deb idos a gran-
des f racturas (que conocemos con 
el nombre de 'fallas') dieron lugar a 
la cuenca de Guadix y de Baza. Am-
bas c u e n c a s en rea l idad f o r m a n 
par te de una misma cuenca y están 
algo separadas por el relieve de El 
Jabalcón, que hace a modo de um-
bral. 
Pero nues t ra historia no se det iene 
aquí. Entre 11 y 5 millones de años 
an tes de la ac tual idad (el t i empo 
que los geólogos l lamamos 'Mioce-

"EL ESTRECHO DE GIBRALTAR N O EXISTÍA Y EL 
MEDITERRÁNEO SE CONECTABA C O N EL ATLÁNTICO 
A TRAVÉS DE U N A SERIE DE BRAZOS DE MAR" 

Baza es tán en la pr imera división 
de la Geología y la Paleontología. 
Pero, ¿como se formaron es tas 'ho-
yas' o zonas deprimidas entre mon-
tañas?, ¿por qué unos ter renos lla-
nos repent inamente se hunden en 
cárcavas p ro fundas o se levantan 
en a b r u p t a s s ie r ras? Empecemos 
por si tuar las hoyas en su contexto 
geológico: la Cordillera Bética. Es-
tas montañas no s iempre estuvie-
ron allí, pues se empezaron a for-
mar hace más de 20 mil lones de 
años, debido a lentos movimientos 
de colisión entre dos grandes con-
t inen tes : Europa y África; de ahí 
que una par te de es ta cordillera se 
encuent re en el nor te de África, en 
las montañas del Rif (de hecho, al-
gunos autores prefieren utilizar el 
n o m b r e de Cordillera Bético-Rife-
ña). Los geólogos llamamos a es tos 
movimientos de continentes ' tectó-
nica de placas ' . 
Durante el proceso de formación de 
una cordillera, se van suced iendo 
grandes cambios, hay zonas que se 
van levantando y otras que se van 
hundiendo. A las zonas hundidas 

Sierra de los Filabres o la Sierra de 
Baza). Las zonas más al no r t e (o 
Zonas Externas, a las que pertene-
cen por ejemplo las s ierras de Ca-
zorla, Segura, El Pozo, Sierra Gorda 
o Sierra Elvira, en t re o t ras ) es tán 
formadas por rocas de edades in-
termedias (entre 25 y 250 millones 
de años) . Es en el límite de es tas 

no superior ') , el es t recho de Gibral-
tar no existía y el Mediterráneo se 
conectaba con el Atlántico a t ravés 
de una serie de brazos de mar que 
iban c a m b i a n d o de a n c h u r a y de 
forma al levantarse y hundi rse los 
relieves que los rodeaban. Uno de 
es tos brazos de mar se s i tuaba en 
la posición actual de la cuenca de 
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a marina de la cuenca 

Guadix-Baza. Hace aproximadamen-
te 7 millones de años, el empuje 
entre las placas Ibérica y Africana 
p rovocó el l evan tamien to de la 
zona, con la consecuente retirada 
del mar. Este hecho nos explica por 
qué en la Cuenca de Guadix Baza 
encontramos dos grandes grupos 
de rocas: unas más antiguas debi-
das a sedimentos marinos y otras, 
situadas por encima y originadas a 
partir de sedimentos no marinos 
(también llamados continentales). 
Lógicamente, también encontrare-
mos sedimentos correspondientes 
a la etapa de retirada del mar, que 

ban mucho menos cantidad de se-
dimento al mar. 
El momento de re t i rada del mar 
dejó una impronta muy especial en 
la cuenca. Puesto que el retroceso 
del mar vino provocado, como he-
mos dicho, por un levantamiento 
de los relieves, muchas zonas que 
anteriormente estuvieron cubiertas 
por el mar pasaron a ser montañas 
con rocas muy blandas (no había 
dado t iempo a que se endurecie-
ran). Así, se erosionaron muy rápi-
damente y los ríos t ransportaron 
los p r o d u c t o s de esa erosión al 
mar, que se estaba retirando, dan-

"HACE APROXIMADAMENTE 7 MILLONES DE AÑOS 
EL EMPUJE ENTRE LAS PLACAS IBÉRICA Y AFRICANA 
PROVOCO EL LEVANTAMIENTO DE LA ZONA" 

duró ce rca de med io millón de 
años. 
Durante los casi 2 millones de años 
en que la cuenca estuvo ocupada 
por el mar se sucedieron muchos 
cambios climáticos. Los sedimen-
tos de esa etapa marina y los fósi-
les que contienen nos hablan de 
momentos de clima templado con 
grandes tormentas de tipo ciclón, 
alternando con otros de clima frío 
y seco, en los que los ríos aporta-

do lugar al desarrollo de una serie 
de deltas al pié de los relieves de 
Sierra Nevada, Sierra de Baza y los 
Montes Orientales. 
Hace algo más de 6 millones y me-
dio de años el mar desapa rec ió 
definitivamente de esta zona de la 
Cordillera Bética. Sin embargo, la 
Cuenca de Guadix-Baza seguía sien-
do una zona deprimida entre una 
serie de altos relieves montañosos 
que cont inuaban eros ionándose . 

Así, la cuenca siguió rellenándose 
de sedimentos, pero estos ahora no 
estaban bajo el nivel del mar, sino 
que eran t r anspo r t ados por ríos 
hasta lagos. Durante esta etapa de 
sedimentación continental se for-
mó un enorme lago en el sec to r 
oriental de la cuenca ( sec tor de 
Baza-Huéscar) al que iba a desem-
bocar en una zona situada más o 
menos al no r t e del Jabalcón un 
enorme río que nacía al pié de Sie-
rra Nevada y recorría todo el sec-
tor occidental (o sector de Guadix). 
Este gran s i s t e m a fluvial t en ía 
afluentes procedentes de los relie-
ves si tuados tanto al sur como al 
no r t e . En e s t e con t ex to , en las 
proximidades del lago y en las zo-
nas llanas aledañas al río principal 
se debió exhibir un paisaje de saba-
na similar al que hoy es visible en 
el valle del Rift (este de África). Allí, 
donde el agua era abundante vivían 
rinocerontes, hipopótamos, caba-
llos, elefantes y pequeñas jirafas 
que eran devorados por tigres de 
dientes de sable y por perros salva-
jes, dejando cadáveres que poste-
r iormente eran recolectados por 
hienas gigantes, que acumulaban 
los huesos en sus lugares preferi-
dos para comer. En momentos de 
lluvias muy intensas, el río princi-
pal y todos los ríos que conectaban 



con el lago se d e s b o r d a b a n , ente-
r r ando de arena y lodo las acumu-
laciones de huesos de jadas por las 
hienas. Así se formaron los famosos 
yac imientos de v e r t e b r a d o s de la 
c u e n c a (Venta Micena , Fone l a s , 
Barranco León, Fuente Nueva, Sola-
na del Zamborino, etc.). 
El med io a m b i e n t e desc r i t o ante-
r iormente debió de ser el ideal para 
que los pr imeros homínidos euro-
peos decidiesen instalarse en es ta 
cuenca a convivir y a a l imentarse 
de e s to s animales . Muy probable-
mente llegaron a es ta idílica sabana 
buscando al imento y un clima me-
jor. Sin embargo, en un momento de 
de t e rminac ión exac ta muy difícil 
(en t re 150.000 años y 40.000 años 
antes de la actualidad) ocurr ió algo 
insólito. Los relieves del Sur (Sierra 
Nevada y Sierra de Baza) se levan-
taron un poquito, p roduc iendo una 
inclinación de toda la zona hacia el 
norte . Así, el río principal se trasla-
dó unos cuan tos kilómetros, has ta 
el p u n t o d e l l ega r a v e r t e r s u s 
aguas al Guadalquivir (a t ravés del 
actual río Guadiana Menor). Como 
es lógico, a part ir de ese momento , 
el gran lago de Baza se secó y toda 
la zona comenzó a ser e ros ionada 
de manera muy rápida, dando lugar 
al ac tua l re l ieve en c á r c a v a s tan 
caracter ís t ico de es ta comarca . La 
sabana y su enorme riqueza faunís-
tica desaparec ieron para s iempre. 
M u c h a s d e las c o s a s q u e h e m o s 
c o n t a d o las p o d e m o s r econoce r , 
por ejemplo, a lo largo del t rayec to 
de la autovía A-92 ent re Granada y 
Baza. Salimos de Granada y el terre-
no es bás icamente llano (es tamos 
en la cuenca de Granada, de ella ya 
hablaremos en o t ra ocasión) . Deja-
mos la cuenca al a scender por los 
r e l i eves c o l i n d a n t e s y c r u z a r el 
P u e r t o d e la Mora . La c a r r e t e r a 

desciende y en Diezma, los terrenos 
llanos nos indican que ya e s t amos 
en la cuenca de Guadix-Baza. En las 
cercanías de Guadix, o b s e r v a m o s 
te r renos rojizos fo rmados a par t i r 
de la arena y el lodo que t ranspor -
taban los ríos que surcaron el sec-

tor occidental de la cuenca durante 
mil lones de a ñ o s ( e s t a s rocas se 
conocen con el nombre de Forma-
ción Guadix). Según nos acercamos 
a Baza observaremos el Jabalcón (a 
la i z q u i e r d a ) s e p a r a n d o las d o s 
subcuencas y al pasar Baza (y por 
e jemplo tomar la ca r re t e ra de Cu-

llar) los co lo res d e las rocas son 
blanquecinos. Se t ra ta de la Forma-
c ión Baza, q u e s e f o r m ó p o r la 
acumulac ión de s ed imen tos en el 
antiguo gran lago oriental, donde a 
veces la evaporación era tan inten-
sa que se llegaban a formar capas 

de yeso (son los mater ia les que se 
conocen por los lugareños como el 
espejuelo) . 
A p e s a r de e s t e v ia je y mareo de 
t é rminos geológicos, son aún mu-
c h o s los a s p e c t o s po r descubr i r . 
Las investigaciones en la cuenca de 
Guadix-Baza van a buen ritmo y con 
toda seguridad en un fu turo próxi-
mo (no hablamos ahora de escala 
d e t i e m p o g e o l ó g i c o ) n o s van a 
proporcionar nuevos yacimientos y 
conocimientos geológicos fascinan-
t e s . La c u e n c a d e Guad ix -Baza , 
además de tener uno de los paisa-
jes más bellos y singulares de Espa-
ña, e s un a u t é n t i c o l ibro a b i e r t o 
d ó n d e leer la historia de la Tierra 
(y de la vida sobre la superf ic ie de 
la T i e r r a ) d u r a n t e los ú l t i m o s 7 
millones de años .B 

"EL GRAN LAGO DE BAZA SE SECÓ Y TODA LA Z O N A 
COMENZÓ A EROSIONARSE DE MANERA MUY RÁPIDA" 
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e h a n e n c o n t r a d o 
^ ^ ^ l o s h u e s o s d e un 
^ ^ ^ c a d á v e r y e m p i e -

» J zan a s o n a r los mó-
v i l e s : s e p o n e en 

m a r c h a un e q u i p o d e c i en t í f i co s 
que e m p e z a r á a invest igar la esce-
na del c r imen y d a r r e s p u e s t a s a 
m u c h a s preguntas" . Lo q u e podr ía 
pa rece r el inicio d e una película de 
policías t a m p o c o sería tan dis t into 
de lo q u e son las inves t igac iones 
a rqueológ icas o pa leonto lógicas . 
Hace falta s a b e r d e quien es el ca-
dáve r (ya sea de un h o m b r e o d e 
otra espec ie animal), c o m o murió y 
cual fue el m o m e n t o de su muer te . 
Del e s tud io d e los h u e s o s de la víc-
t ima s e e n c a r g a la p a l e o n t o l o g í a 
s is temát ica . Para c o n o c e r c ó m o se 
acumularon los res tos y si hay indi-
cios de qué c a u s ó la m u e r t e (si fue 
comido por un carnívoro, si mur ió 
a h o g a d o en el ba r ro ) s e encarga la 
tafonomía. Pero, s e neces i ta el apo-
yo de o t r a s c iencias . 
En las excavaciones , s e t r a b a j a de 
sol a sol, las j o r n a d a s d e t r a b a j o 
son a g o t a d o r a s y m u c h o s días no 
apa rece nada . La labor d e excava-
d o r exige t r a b a j a r d u r o y m a s c a r 
m u c h o polvo, pe ro los excavadores 
no son un p u ñ a d o de e n t u s i a s t a s 
con un a r r e b a t o p o r d e s e n t e r r a r 
t e soros , son p a r t e de un equ ipo de 

invest igación g rande y bien coordi-
n a d o . Los e x c a v a d o r e s no e s t á n 
solos, s e t r aba j a en m u c h o s o t ros 
f rentes : en t a reas logísticas, con el 
p a p e l e o , la c o n s e r v a c i ó n d e los 
res tos , etc. Pero con es tos t r a b a j o s 
t écn icos d e s o p o r t e a la pa leon to-
logía y la a r q u e o l o g í a , t a m p o c o 
b a s t a pa ra reso lver las p r e g u n t a s 
que se van gene rando en la excava-
c ión . N e c e s i t a m o s un d a t o m u y 
impor tan te : "a qué hora s e p r o d u j o 
el c r imen" . Y t o d o s s a b e m o s q u e 
con ello s e van a reba t i r o confir-
mar var ias h ipótes is . 
Conocer la edad de los yacimientos 
e s d e g r a n t r a s c e n d e n c i a , p u e s 
pe rmi t e e s t a b l e c e r la suces ión de 
even tos a rqueo lóg icos y pa leonto-

d o n d e se e n c u e n t r a n los fósiles, o 
bien de los fós i les d i r e c t a m e n t e . 
Son i n v e s t i g a d o r e s q u e u t i l i zan 
a p a r a t o s d e l a b o r a t o r i o d e a l t a 
tecnología, muy sof is t icados y muy 
caros . Los geocronó logos son, bá-
s i c a m e n t e , e s p e c i a l i s t a s d e ba t a 
b l a n c a q u e u t i l i zan t é c n i c a s t an 
comple jas c o m o su p rop io n o m b r e 
sug ie re : los n ú c l i d o s c o s m o g ó n i -
c o s , la m a g n e t o e s t r a t i g r a f í a , la 
t e rmoluminiscenc ia , la r esonanc ia 
d e espín e lect rónico, el Uranio-To-
rio, las t razas de fisión o el ca rbono 
14 en t re m u c h a s o t ras . El c a r b o n o 
14 p u e d e sona r c o m o más familiar, 
así q u e pe rmi t e p o r e jemplo datar-
unas p in tu ras preh is tór icas de cue-
vas, pe ro no va a resul ta r de utili-

CONOCER LA EDAD DE LOS YACIMIENTOS PERMITE 
ESTABLECER LA SUCESIÓN DE EVENTOS Y 
COMPARARLOS C O N OTROS YACIMIENTOS" 

lóg icos y c o m p a r a r l o s c o n o t r o s 
yacimientos del mundo. Sin edades , 
no hay his tor ia . Seria c o m o no sa-
b e r si a n t e s s e c o n s t r u y e r o n las 
c a t e d r a l e s g ó t i c a s , el c o l i s e o d e 
Roma o el Taj Mahal. 
Los geocronólogos , son los científi-
cos q u e p roporc ionan la edad ("da-
t a n " ) d e las r o c a s o s e d i m e n t o s 

d a d p a r a c o n o c e r la e d a d d e los 
yacimientos de Guadix-Baza. Ello se 
d e b e a q u é la técn ica a apl icar va a 
d e p e n d e r d e t r e s f a c t o r e s : (1) el 
t ipo de mater ia l d i sponib le in situ 
(2) el margen de e r ro r de la técnica 
y (3) el in tervalo d e t i empo. 
En c u a n t o al material , no t o d a s las 
t écn icas s e p u e d e n apl icar a t o d o s 
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los tipos de rocas o fósiles. Se usa-
rán técnicas dist intas para datar, 
por ejemplo dientes fósiles de Ba-
rranco León, que rocas volcánicas. 
Sobre el margen de error, algunas 

técnicas podrían dar márgenes de 
e r ro re s ( inc luso de mil lones de 
años) que serian aceptables para 
edades muy antiguas, pero no para 
rocas de alrededor de un millón de 
años o menos. En cuanto al interva-
lo de tiempo, por ejemplo, el carbo-
no 14 sólo es útil para los últimos 
40.000 años , mien t ras que o t r a s 
técnica permiten datar (aunque con 
menos precisión) edades tan anti-
guas como la formación de la Tie-

rra, hace más de 4.500 millones de 
años. 
Las técnicas que se están aplicando 
a la Cuenca de Guadix-Baza son "el 
paleomagnet ismo", "los núclidos 

cosmogénicos" y la "Resonancia de 
Espín Electrónico" 
Estas técnicas se desarrollan o han 
desarrollado en varios centros de 
inves t igac ión de p r i m e r a l ínea 
como el CENIEH (Centro nacional 
de investigación sobre la evolución 
humana) en Burgos, la Universidad 
de Barcelona (UB), la Universidad 
Autónoma de Barcelona (UAB), o la 
Universidad de Michigan. 

EL P A L E O M A G N E T I S M O 
Esta técnica se basa en un fenóme-
no sorprendente: los cambios del 
campo magnético de la tierra a la 
largo de los tiempos geológicos. En 
la actualidad, las agujas de las brú-
julas apuntan hacia el norte, pero 
esto no ha sido siempre así. La si-
tuac ión ac tual s e ha m a n t e n i d o 
durante los últimos 0.8 Ma (millo-
nes de años), pero en tiempos ante-
riores, de haber existido brújulas, 
hubiesen or ien tado hacia el polo 
sur. Si fuésemos retrocediendo en 
el tiempo, veríamos cómo se alter-
narían situaciones de campo mag-
nético como el actual y situaciones 
inversas (hablamos de intervalos 
de polaridad normal e intervalos de 
polaridad inversa). Es decir, cono-
cemos cómo se han ido producien-
do estas alternancias de polaridad. 
Otro f enómeno s o r p r e n d e n t e es 
que las rocas registran la polaridad 

"SIN EDADES, N O HAY HISTORIA. SERIA C O M O N O 
SABER SI ANTES SE CONSTRUYERON LAS CATEDRALES 
GÓTICAS, EL COLISEO DE ROMA 0 EL TAJ MAHAL" 
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del campo magnético en el momen-
to de su formación. Existen unos 
minerales microscópicos que fun-
cionan como brújulas: se orientan 
según el campo magnético del mo-
mento . Por e jemplo , c u a n d o se 
formó el yacimiento de Barranco 
León, los huesos se acumularon 
dentro de barro y otros sedimentos 
que contenían estos minerales. Es-
tos minerales quedaron orientados 

y cuando el sedimento se consolidó 
para dar lugar a una roca, es tos 
minerales quedaron atrapados indi-
cando el polo magnético de aquel 
momento. El estudio del paleomag-
netismo de las rocas de Barranco 
León, demuestra que son más anti-
guas que 0,8 Ma y más modernas 

que 1.8 Ma. Pero estos datos no son 
suficientes para los geocronólogos, 
debemos recurrir a otras técnicas 
para obtener más precisión. 

LA R E S Q N A N C I A DE ESPÍN 
ELECTRÓNICO (ESR) 
El método basado sobre el fenóme-
no de Resonancia de Espin Electró-
nico (más conocido por su acróni-
mo ing lés ESR) es un m é t o d o 

absoluto, es decir que proporciona 
una fecha numérica (al contrar io 
del paleomagnet ismo, por ejem-
plo), y paleodosimetr ico, que se 
basa en la de terminación de las 
dosis absorb idas por la muest ra 
(puede ser un grano de cuarzo, un 
diente fósil, una concha de molus-

co, unos foraminíferos, una estalag-
mitita...). 
El método ESR se basa en la medida 
de los efectos generados al nivel 
e lec t rónico por la radiact ividad 
natural dentro de un material. Di-
cha radiactividad procede de los 
elementos radiactivos contenidos 
dentro de la propia muestra y tam-
bién del medio ambiente cercano. 
Entonces, para datar una muestra, 
se calcula por un lado la dosis total 
de radiación abso rb ida por una 
muestra desde su formación o du-
rante su entierro. Dicha dosis está 
de te rminada por espec t romet r ía 
ESR, midiendo la cantidad de elec-
trones libres atrapados dentro de 
la celda cristalina, que es propor-
cional a la dosis absorbida por la 
muestra. Por otro lado se calcula la 
dosis anualmente absorbida por la 
muestra, midiendo las concentra-
c iones en r a d ioe l eme n tos en la 
m u e s t r a y su e n t o r n o d i r ec to . 
Cuando se tienen estos dos valores, 

"EXISTEN U N O S MINERALES MICROSCÓPICOS QUE 
F U N C I O N A N C O M O BRÚJULAS: SE ORIENTAN 
SEGÚN EL CAMPO MAGNÉTICO DEL M O M E N T O " 
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se p u e d e ca lcu la r la e d a d de la 
muestra. 
En otras palabras, hay que imaginar 
una bañera llena de agua que repre-
senta un grano de cuarzo lleno de 
electrones libres a t rapados dentro 
de su celda cristalina. En esta bañe-
ra hay un grifo de agua. Para relle-
nar es ta bañera , se de ja el grifo 
abierto con un flujo constante du-
rante un determinjado tiempo. Si se 
conocen el volumen y el flujo de 
agua, se puede determinar el tiem-
po necesario para rellenar la bañe-
ra. En nues t ro caso, la bañera re-
presenta una muestra. El volumen, 
c o r r e s p o n d e a una c a n t i d a d de 
agua, que representa una cantidad 
de e lec t rones libres den t ro de la 

I 
E D A D D E L O S Y A C I M I E N T O S 

muestra. El flujo corresponde a la 
intensidad de la radiactividad natu-
ral y por fin el t iempo corresponde 
a la edad de la muestra. 
El método ESR se ha aplicado en la 
cuenca de Guadix-Baza sobre dos 
tipos de material (granos de cuarzo 
y dientes fósiles) p roceden tes de 
los yacimientos de Fuente Nueva-3, 
Barranco León y Venta Micena. Las 
edades obtenidas confirman la an-
tigüedad de dichos yacimientos, en 
acuerdo con los resultados del pa-
leomagnetismo, y demuestran que 
los homínidos llegaron en la cuenca 
de Guadix-Baza h a c e más de un 
millón de años. 
Escena final de la película: los geo-
cronólogos, después de trabajar en 

el laboratorio vuelven a Barranco 
León para cruzar sus datos y com-
pararlos. Se miran fijamente a los 
ojos, y uno de ellos dice: "Hemos 
d a d o con a algo gordo: e s t a m o s 
ante la primera ocupación humana 
del oeste de Eurasia. Nos contem-
plan más de un millón de años" . 
Bajo una fantástica puesta de sol, 
los mercenarios del t iempo se mar-
chan de Barranco León para resol-
ver enigmas en otros yacimientos 
de la c u e n c a d e Guadix-Baza u 
otros confines del mundo. Muchos 
de estos yacimientos están todavía 
por descubrir o por datar, a la espe-
ra de una llamada de teléfono pi-
diendo una edad. • 

Mathieu a Duval trabajando para datar los yacimientos 
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I 
P E Q U E Ñ O S V E R T E B R A D O S 

Los yacimientos de Fuente 
Nueva 3 y Barranco León, 
d o n d e se han d e t e c t a d o 
las más ant iguas eviden-
cias de presencia humana 

en Europa occidental, consti tuyen 
en realidad la punta del iceberg de 
un enclave excepcional para el es-
tudio de la evolución biológica y 
climática de los últimos siete millo-
nes de años: la cuenca Guadix-Baza. 
Con una extensión de unos 3.000 
kilómetros cuadrados, es ta cuenca 
se ha revelado como una zona de 
extraordinario interés para el estu-
dio del Pleistoceno, dada la conti-
nu idad de su regis t ro geológico, 
paleontológico y arqueológico. Así, 
la cuenca Guadix-Baza contiene una 
secuencia geológica y paleontológi-
ca p r á c t i c a m e n t e c o m p l e t a q u e 
abarca desde finales del Mioceno, 
hace unos 6 millones de años, hasta 
hace menos de 200.000 años, a fina-
les del P le i s toceno medio . En el 
r e s t o de Europa , el r eg i s t ro del 
Pleistoceno es normalmente mucho 
más d i scon t inuo y f ragmentar io , 
formado por rellenos cársticos (do-
linas o cuevas) o por terrazas flu-

viales. Aunque e s t e t ipo de yaci-
m i e n t o s p u e d e n s e r d e 
extraordinario interés por la enor-
me cantidad de res tos fósiles que 
llegan a acumular, adolecen de una 
impor tan te limitación, al t r a t a r se 
de depósi tos aislados, sin contexto 
geológico general, que cubren un 
lapso de t i empo muy reduc ido y 
cuya información r ep resen ta una 
fase muy puntual de la historia de 
la Tierra. Por el contrar io, con su 
regis t ro con t inuo a lo largo de 6 
mi l lones d e a ñ o s , la c u e n c a de 
Guadix-Baza es c o m p a r a b l e a las 

grandes secuencias geológicas que 
se encuent ran en el Rift afr icano, 
c o m o es el c a s o del Turkana en 
Kenia, Olduvai en Tanzania o Hadar 
en Etiopía. 
La s e c u e n c i a p a l e o n t o l ó g i c a de 
Guadix-Baza se encuentra jalonada 
por una serie de importantes yaci-
mientos con g randes y pequeños 
v e r t e b r a d o s , c o m o es el caso de 

Gorafe y Baza (de pr inc ip ios del 
Plioceno), Huélago (correspondien-
te al Plioceno medio), Fuente Nueva 
1 y Fonelas (de finales del Plioce-
no), Venta Micena (de pr incipios 
del Pleistoceno), Fuente Nueva 3, 
Barranco León 5 y Huéscar (de fina-
les del Pleistoceno inferior), Cúllar 
(de principios del Pleistoceno me-
dio) y Solana de Zamborino (de fi-
nales del Pleistoceno medio). Pero 
es que además de es tos importan-
tes yacimientos con restos de gran-
des v e r t e b r a d o s , se cuen tan por 
d e c e n a s los niveles i n t e r m e d i o s 

que han proporc ionado res tos de 
pequeños ver tebrados , cubr iendo 
t o d o el e s p e c t r o de e d a d de la 
cuenca . E n c u a d r a d o s d e n t r o del 
concepto genérico de "microverte-
b r a d o s " se e n c u e n t r a n una gran 
var iedad de grupos que incluye a 
peces, anfibios, reptiles y mamífe-
ros. Este t ipo de res tos puede ser 
muy a b u n d a n t e en d e t e r m i n a d o s 

"DENTRO DEL CONCEPTO «MICROVERTEBRADOS» SE 
INCLUYEN PECES, ANFIBIOS, REPTILES Y MAMÍFEROS" 
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H I S T O R I A 

niveles de la cuenca y, a diferencia 
de lo que sucede con los grandes 
mamíferos, permite obtener mues-
tras de decenas, cientos o, incluso, 
miles de restos. Los microvertebra-
dos suelen ser de una gran utilidad 
para reconstruir el entorno climáti-
co y ambiental del pasado ya que, 
dado su pequeño tamaño, suelen 
ser muy sensibles a los cambios de 
temperatura o humedad. Por ejem-
plo, numerosos estudios han pues-
to en evidencia la estrecha relación 
que mantienen anfibios y los llama-
dos repti les e s c a m o s o s (bás ica-
mente, lagartos y serpientes) con 
su entorno ambiental. Como en el 
caso de la vegetación, su distribu-
ción y diversidad está fuertemente 
vinculada a parámetros climáticos 
tales como la radiación solar o la 
temperatura media anual, más que 
en cualquier otro grupo de micro-
vertebrados. 
Dado que anfibios y repti les son 
ve r t eb rados ec to té rmicos y, por 
tanto, al tamente dependientes de 
su habi ta t local, su d i s t r ibuc ión 
está fuertemente condicionada por 
los parámetros de tempera tura y 
precipitación, de manera que estos 
elementos de la microfauna se con-
vierten en excelentes indicadores 
de las temperaturas y las precipita-
c iones del pa sado . Así pues , es 
posible utilizar las variaciones ob-
servadas en la composición de este 
tipo de fauna para estimar los valo-
res de los parámetros climáticos en 
cada momento. Tal tipo de análisis 
está principalmente basado en los 
datos de distribución geográfica de 
las poblaciones actuales del mismo 
tipo, ya que, en su mayoría, se ob-
serva una notable estabilidad espe-
cífica a lo largo del Pleistoceno, de 
manera que la mayor parte de ele-
mentos de este periodo pueden ser 
referidos a especies actuales. 
El análisis de la yuxtaposición de 
las áreas de distribución de Ies es-
pecies presentes en un nivel fosilí-
fero nos permite calcular las condi-
ciones cl imáticas imperan tes en 
ese área en el pasado (lo que se 
conoce como "mutual climatic ran-
ge method"). Este método ha sido 
utilizado para inferir temperaturas 
y precipitaciones en otros grupos 
tales como las asociaciones vegeta-
les basadas en polen o los coleóp-
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teros. Tomando como base el atlas 
de distribución de la fauna de anfi-
bios y reptiles ibéricos, podemos 
identificar para una determinada 
región (dividida en c u a d r a n t e s 
UTM de 10x10 km) cuales son las 
condiciones climáticas que corres-
ponden actualmente a una determi-
nada asociación de especies del 
registro fósil. Por supuesto, en este 
tipo de análisis se tiene que tener 
mucho cuidado a la hora de delimi-
tar en qué medida una distribución 
actual c o r r e s p o n d e a su ópt imo 
climático y factores tales como la 
antropización del territorio, el ur-
banismo, la predación o la compe-
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tencia con nuevos e lementos co-
m e n s a l e s , no r e p r e s e n t a n un 
elemento de perturbación demasia-
do importante. 
Los factores climáticos son estima-
dos utilizando diversos mapas cli-
máticos de España así como datos 
procedentes del Instituto Español 
de Meteorología y que cubren un 
periodo de 30 años. De esta mane-
ra, se toman estimaciones de tem-
peratura y precipitación en cada 
cuad ran t e UTM de 10x10 km (lo 
que determina el área de solapa-
m i e n t o ) , p a r a los v a l o r e s más 
próximos de 0.5 °C y de 50 mm de 
precipitación. A partir de cada una 
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de es tas zonas de geometría varia-
ble es posible determinar los pará-
met ros cl imáticos para cada cua-
d r a n t e UTM d e l O x 10 km y 
compararlos con la estación meteo-
rológica más próxima al yacimiento 
arqueopaleontológico. Las diferen-
cias obse rvadas en t re los valores 
inferidos a part i r de la asociación 
fósil y los p a r á m e t r o s c l imát icos 
actuales para la misma zona corres-
ponden, por tanto, a fluctuaciones 
climáticas a lo largo del t iempo. De 
acuerdo con esta metodología, se 
ha llegado a delimitar los paráme-
t r o s c l i m á t i c o s d e t e m p e r a t u r a 
media anual, t empera tura del mes 
más frío, t empera tura del mes más 
c á l i d o o la p r e c i p i t a c i ó n m e d i a 
anual para los d i fe ren tes niveles 
con microvertebrados de la cuenca 
Guadix-Baza. 
Además de anfibios y reptiles, algu-
nos g rupos de pequeños mamífe-
ros, como los insectívoros (musara-
ñas, topos y erizos) o los roedores 
(topillos, ratones, hámsteres y liro-
nes) se han revelado también rele-
vantes a la hora de reconstruir las 
condiciones ambientales del pasa-

do. Pero es que, además, diversos 
g r u p o s de r o e d o r e s p u e d e n s e r 
también muy útiles para detallar la 
edad de un yacimiento ya que algu-
nos de ellos, como es el caso de los 
topillos, han modificado muy rápi-
damente la forma y altura de la co-
rona de sus dientes, como respues-
t a a l o s c a m b i o s q u e s e h a n 
sucedido en la vegetación. De esta 
manera, conociendo su morfología 
dentar ia y analizando los cambios 
que se p roducen en el t iempo, es 

posible llegar a niveles de resolu-
ción temporal muy elevados y co-
nocer de una manera muy exacta 
en qué momento de la historia geo-
lógica de la cuenca nos encontra-
mos. Este tipo de análisis, conocido 
como análisis bioestratigráfico, es 
complementado con otras técnicas 
como el análisis pa leomagnét ico , 
que se encarga de analizar la pola-
ridad magnética de lo sedimentos 
donde se encuentran incluidos los 

microfós i les . La t é cn i ca del pa-
leomagnetismo se basa en el hecho, 
hoy p l e n a m e n t e c o n f i r m a d o , de 
q u e la p o l a r i d a d m a g n é t i c a d e 
n u e s t r o g lobo ha ido c a m b i a n d o 
cap r i chosamen te a lo largo de su 
historia. Así, si hace un millón de 
años uno de los primeros poblado-
res de Europa hubiese podido dis-
poner de una brújula, habría com-
probado que su aguja se or ientaba 
hacia el polo Sur, y no hacía el polo 
Norte, como sucede en la actuali-

dad. Es decir, que hace un millón de 
años el polo Norte magnético esta-
ba s i tuado en el polo Sur geográfi-
co, y viceversa. Este t ipo de polari-
d a d , o p u e s t a a la q u e e x i s t e 
ac tualmente , recibe el nombre de 
polaridad inversa. La conformación 
actual del campo magnético, con el 
polo Norte magnético coincidiendo 
con lo q u e l l amamos polo Nor te 
geográf ico, da t a de hace 780.000 
años , en lo q u e se c o n o c e c o m o 

POR LAS VARIACIONES EN LA FAUNA SE PUEDEN 
ESTIMAR LOS PARÁMETROS CLIMÁTICOS 
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UUU3 y a c i m i e n t o s que , 
como Fuente Nueva 3 y Barranco 
León D, registran las primeras ocu-
paciones humanas fuera de Africa. 
Es el caso de Sima del Elefante, en 
el complejo cárstico de Atapuerca, 
da tado por elementos cosmogóni-
cos en 1,2 Ma, y del yacimiento de 
la base del Pleistoceno de Dmani-
si, en Georgia. 
Finalmente, los pequeños vertebra-
dos son también muy útiles a la 

componente oriental pueden tener 
una interpretación más compleja, 
asociada a la extensión de las zonas 
áridas. En este sentido, resulta par-
t icularmente interesante determi-
nar las posibles conexiones norte-
a f r i c a n a s o a s i á t i c a s d e l a s 
asociaciones de microvertebrados, 
en relación con el área de origen de 
primeras poblaciones humanas en 
la cuenca.* 

época magnét ica Bruhnes . Ante-
riormente, toda la Tierra se encon-
traba dentro del periodo de polari-
dad magnética inversa conoc ida 
como Matuyama, que se extiende 
desde el Plioceno superior, hace 2,6 
millones de años, hasta el momento 
de transición hacia el estadio Bru-
hnes. Por lo que sabemos, los cam-
bios de polaridad magnética, que 
normalmente se extienden a lo lar-
go de va r ios miles de a ñ o s , no 
conl levan ningún t ipo de e fec to 
catastrófico ni cambio apreciable 
en el funcionamiento de la Biosfera: 
el planeta ha ido cambiando irregu-
larmente de polaridad, sin que sus 
ocupantes fuesen consc ien tes de 
ello ni padec iesen e fec to alguno 
por tal cambio (con la excepción, 
tal vez, de las aves migratorias que 
se orientan por el campo magnéti-
co para sus desplazamientos) . El 
conjunto de variaciones del campo 
magnético, perfectamente estable-
cido en el substrato del fondo oceá-
nico, constituye así una especie de 
"código de barras" que permite si-
tuar c ronológicamente cualquier 
secuencia de es t ra tos para la que 
pueda e s t ab lece r se su polar idad 
magnética. La ventaja de este códi-
go de barras es que cada una de las 
reversiones magnéticas ha podido 
ser datada perfectamente por mé-
t o d o s r a d i o m é t r i c o s , ya q u e el 
fondo oceán ico es tá cons t i t u ido 
por basalto, un tipo de roca volcá-
nica que resul ta pa r t i cu la rmente 
apropiada para realizar tal tipo de 
datac iones . Ahora bien, como el 
basalto, cualquier sedimento fluido 
contiene una importante cantidad 
de partículas sensibles al magnetis-
mo (como la magnetita) y que, en 
el momento de su deposición, se 
orientan conforme al magnetismo 
imperante durante esa época. Re-
g i s t r ando la o r i en tac ión en que 
quedaron estas partículas magnéti-
cas es posible pues, determinar el 
tipo de polaridad magnética, nor-

] 

de una manera muy exacta cual es 
la edad de un de te rminado nivel 

"GRUPOS DE ROEDORES PUEDEN SER MUY ÚTILES 
PARA DETALLAR LA EDAD DE UN YACIMIENTO" 
mal o inversa, del momento en que 
se depositó aquel sedimento. 
Combinando la biostratigrafía ba-
sada en roedores con el paleomag-

de la cuenca . Al mismo t iempo, 
es te refinamiento de la escala bio-
estratigráfica regional ha permiti-
do llegar a una correlación precisa 

hora de determinar el sentido de las 
migraciones y las áreas de origen de 
los diferentes grupos. Tales fenóme-
nos de expansión y retracción bio-
geográfica son, evidentemente, un 
reflejo de las cambiantes condicio-
nes del medio en las áreas implica-
das, por lo que tienen un evidente 
sentido ecogeográfico. En el caso de 
los pequeños vertebrados, la expan-
sión de una especie desde su área 

de origen implica con mucha proba-
bilidad una expansión que las con-
diciones ambientales imperantes en 
esa área. En el contexto de los ciclos 
glacial-interglacial del Pleistoceno, 
dispersiones con una fuerte compo-
nente latitudinal presentan una evi-
dente componente climática, asocia-
da a la extensión hacia el sur de las 
faunas más frías del norte. Por el 
con t ra r io , d i s p e r s i o n e s con una 

74 GARNATA 
GARNATA 75 



Los grandes mamíferos 
cuaternarios de Orce 
El hombre fósil y su entorno 
Bienvenido Martínez-Navarro 

ICREA, Instituí Catalá de Paleoecologia Humana ¡ Evolució Social. Universitat Rovira ¡ Virgili. Tarragona 

Paul Palmqvist 
Departamento de Ecología y Geología, Universidad de Málaga 

M3 Patrocinio Espigares y Sergio Ros-Montoya 
Museo de Prehistoria y Paleontología de Orce 

ILUSTRACIONES: MAURICIO ANTÓN 



H I S T O R I A 

Cuentan que al preguntar-
le a un ciego de naci-
miento cómo pensaba 
que sería el color rojo, 
éste contestó sin dudar-

lo que lo imaginaba como algo simi-
lar al sonido de una trompeta. En 
cierta medida, a los paleontólogos 
les ocurre algo similar a lo eviden-
ciado por aquel invidente de tan 
acertada intuición, pues tratan de 
devolver a la vida, basándose en 
arduos trabajos de campo y labora-
torio, así como mediante elevadas 
dosis de imaginación y creatividad 
científica, a criaturas pretéritas que 
los ojos humanos jamás contempla-
ron con anterioridad. 
La cuenca de Guadix-Baza es, sin 
duda, un punto de referencia mun-
dial para los estudios del registro 
paleobiológico de los ecosistemas 
continentales durante los últimos 
millones de años de historia de la 

Tierra. Ningún otro lugar de Europa 
of rece tal cant idad y calidad de 
yacimientos con presencia de fauna 
fósil en tan buen estado de conser-
vación, sucedida en los estratos de 
diferentes edades y distribuida a lo 
largo de toda la depresión, desde 
Guadix en el sector suroccidental, 
hasta Orce y Huéscar en el noro-
riental. 

cíes pretéritas, en especial las de 
grandes mamíferos. Una peculiari-
dad de la zona, ajena al registro 
fósil pero d i rec tamente ligada a 
él, son las casas cuevas, las vi-
viendas típicas presentes en toda 
la cuenca de Guadix-Baza, que en 
el caso de Orce le dan un atracti-
vo muy especial, pues en muchas 
ocasiones, como sucede en todo 

" N I N G Ú N OTRO LUGAR DE EUROPA OFRECE TAL 
CANTIDAD Y CALIDAD DE YACIMIENTOS CON 
PRESENCIA DE FAUNA FÓSIL EN TAN BUEN ESTADO" 
En este sentido, hay que destacar 
la espec tacu la r idad del registro 
de Orce, manifestada en la enor-
me abundanc ia de yacimientos , 
sus dimensiones kilométricas y la 
ex t raord inar ia conse rvac ión de 
los res tos esquelé t icos de espe-

el ane jo de Fuente Nueva y en 
gran pa r t e de Venta Micena, se 
excava ron en los e s t r a t o s que 
contienen los famosos fósiles por 
los que es conocida es ta locali-
dad. Así, en muchas ocasiones los 
restos de ver tebrados se encuen-
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tran todavía in situ en las mismas 
paredes de las casas cueva. 
Las asociaciones de especies extin-
tas varían a lo largo del t iempo, 
d e p e n d i e n d o de c i r cuns t anc i a s 
como la evolución y los eventos de 
dispersión y/o extinción de las dis-
t intas faunas, p roduc iéndose de 
esta manera sucesivos cambios en 
las especies a lo largo del tiempo 
geológico, que por lo general se 
relacionan, a su vez, con cambios 
importantes en la climatología y, en 
muchas ocasiones, también en la 
geología y el contexto geográfico, 
como ocurre tras la apertura o el 
cierre de de te rminados puen tes 
continentales (por ejemplo, el sur-
gimiento del istmo de Panamá y el 
intercambio de faunas entre Nor-
teamérica y Sudamérica). 
Durante el Cuaternario, desde hace 
unos 2,6 millones de años hasta la 
actualidad, se han sucedido varias 

renovaciones de las asociaciones 
faunísticas presentes en Europa, la 
mayoría de ellas muy bien repre-
sentadas en la cuenca de Guadix-
Baza y, especialmente, en el sector 
de Orce, donde se dispone de un 
registro muy completo del interva-
lo que abarca todo el Pleistoceno 
inferior, entre hace 2,6 y 0.8 millo-
nes de años. 

LOS YACIMIENTOS DE ORCE 
La densidad y calidad de yacimien-
tos paleontológicos en Orce es ex-
traordinaria y única en la cuenca de 
Guadix-Baza. 
La localidad más antigua de la zona 
es Fuente Nueva-1, de una edad in-
determinada entre 2,1 y 2,6 millo-
nes de años, presenta una fauna 
clásica del Pleistoceno inferior más 
antiguo, correspondiente en la lite-
ratura europea al llamado Villafran-
quiense medio, dominada por la 
presencia de los primeros caballos 
con un único dedo funcional que 
llegaron al continente, formas de 
gran tamaño que corresponden a la 
especie Equus stenonis, así como 
por una gacela muy esbelta, llama-
da Gazella borbonica, y otros mamí-
feros. 

la Península Ibérica hasta China e 
Indonesia, dominando las asocia-
ciones faunísticas del megaconti-
nente euroasiático hasta la transi-
ción con el Pleistoceno medio, hace 
unos 0,9 millones de años, es decir, 
durante más de un millón de años. 
Su registro más antiguo se encuen-
tra en en el yacimiento de Olivóla 
en Italia, que muestra que su llega-
da a Europa coincide con la del ja-
guar fósil, también procedente de 
África, llamado Panthera gombas-
zoegensis, así como con la explo-
sión en abundancia de los grandes 
cánidos evolucionados en Eurasia, 
lobos, perros pintados y chacales. 
En torno a 1,8 millones de años, se 
produce un evento de rango mayor, 
por primera vez el género Homo 
sale de África y conquista el conti-
nente boreal, Eurasia. Esta disper-
sión es protagonizada por homíni-
dos de cabeza pequeña (600-800 
cm3), que portan herramientas líti-
cas primitivas de la denominada 
cultura olduvaiense, como ha que-
dado registrado en el yacimiento 
caucásico de Dmanisi (Georgia) en 
una cronología próxima a 1,8 millo-
nes de años. Sin embargo, en Eura-
sia se detecta un importante evento 

"LA DENSIDAD Y CALIDAD DE YACIMIENTOS 
PALEONTOLÓGICOS EN ORCE ES EXTRAORDINARIA 
Y ÚNICA EN LA CUENCA DE GUADIX-BAZA" 

En torno a 1,8-2,0 millones de años, 
comienza el llamado Villafranquien-
se superior, que se caracteriza por 
un recambio importantísimo en la 
fauna, pues llegan a Europa nuevos 
inmigran tes de origen as iá t ico , 
como es el caso de un bóvido regis-
trado en el yacimiento orcense del 
Barranco de los Conejos, llamado 
Praeovibos, antecesor directo de 
los bueyes almizcleros, Ovibos mus-
chatus, q u e a c t u a l m e n t e e s t án 
adap t ados al frío más in tenso y 
habitan exclusivamente en la tun-
dra ártica. En torno a este fecha se 
p r o d u c e un i m p o r t a n t e even to 
faunístico en Europa, una hiena de 
grandes dimensiones, más de 110 
kg de masa, probablemente proce-
dente de África, llamada Pachycro-
cuta brevirostris, se extiende desde 

faunístico, que es especialmente 
conocido en Europa, en el que la 
mayoría de las especies de herbívo-
ros y muchos carnívoros que pue-
blan el continente durante el próxi-
mo millón de a ñ o s son f o r m a s 
nuevas que sustituyen a las espe-
cies precedentes, si bien algunas de 
ellas se perpetúan como por ejem-
plo el elefante Mammuthus meridio-
nalis. Es de destacar que los cerdos 
desaparecen de Europa durante un 
millón de años y no vuelven a regis-
trarse hasta finales del Pleistoceno 
inferior, en torno a 1.1-1.2 millones 
de años en Atapuerca (España) y 
otros yacimientos de Europa. 
Asociadas a este evento faunístico 
se localizan las principales localida-
des fosilíferas de Orce. La más co-
nocida es Venta Micena, que es el 
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Síntesis de los grandes mamíferos localizados en 
los principales yacimientos de Orce: Venta Micena, 
Fuente Nueva-3 y Barranco León 
Herbívoros: 

•Mammuthus meridionalis: es un elefante antepasado de los mamuts 
lanudos que pueblan Europa hasta prácticamente la actualidad, de los 
que existe registro en Granada en el yacimiento del Padul. El elefante 
meridional es una especie de gran tamaño, que posiblemente podía 
superar las 10 toneladas en el caso de los machos, con una alimenta-
ción generalista, ingiriendo tanto hierbas como hojas de los árboles, 
aunque más pacedora que ramoneadora según indican los estudios 
aportados por el análisis de isotópicos en los huesos. Se distribuye 
por Europa y Asia, llegando a nuestro continente procedente de África 
hace en torno a 3 millones de años, y se perpetúa hasta hace unos 
0,7-0,8 millones de años. 
- Stephanorhinus hundsheimensis: es una especie de rinoceronte, 
cuyos representantes en Orce son de tamaño más bien pequeño, si la 
comparamos con el rinoceronte negro africano actual, pues tendrían 
una masa corporal que rondaría entre los 600 y 800 kg. Presenta los 
dientes, molares y premolares, con la corona relativamente baja, lo 
cual es típico de las especies que se alimentan de hojas, aspecto que 
es confirmado por análisis isotópicos sobre los restos óseos. Es una 
especie típica del Pleistoceno inferior europeo y asiático. 
-Equus sussenbornensis. se trata de una especie de caballo de tama-
ño grande, que sólo aparece en Fuente Nueva-3 y Barranco León. Los 
caballos tienen la corona del diente muy alta y son, por definición, los 
grandes pacedores de las praderas, alimentándose de plantas herbá-
ceas. Su registro indica la presencia de amplios espacios abiertos en 
torno al lago de Baza. 
- Equus altidens. es un caballo de tamaño mediano, de unos 300 a 350 
kg, y se corresponde con la especie de gran mamífero más abundante 
en todos los yacimientos de Orce (Venta Micena, Fuente Nueva-3 y 
Barranco León). Se trata de una forma grácil y corredora, con una 
anatomía del esqueleto de los miembros muy parecida a la de las mo-
dernas cebras de grevy, que pueblan actualmente las sabanas espino-
sas del África oriental. Sin embargo, se puede hipotetizar que esta 
especie extinta de Orce no tenía rayas en el lomo, pues esta variante 
melánica en la piel se debe a una adaptación de los caballos africanos 
para protegerse de las picaduras de las moscas tsé-tsé, que producen 
la enfermedad mortal del sueño, ya que el cambiante color blanco-
negro parece ser que hace su silueta menos visibles a las moscas (y, 
obviamente, tales dípteros no habitarían en la cuenca de Guadix-Baza, 
a tenor de su restringida distribución latitudinal en África). 
- Hippopotamus antiquus. es un hipopótamo de gran tamaño, que 
fácilmente podría superar las cuatro toneladas. Es un animal de origen 
africano que llega a Europa durante el Pleistoceno inferior, en una edad 
próxima a 1,5 millones de años, o quizás ligeramente antes, probable-
mente cuando los homínidos (aunque no está registrado en Dmanisi). 
Son muy abundantes en todos los yacimientos de Orce, así como en 
toda la ribera del Mediterráneo. Se caracterizan por tener una estruc-
tura anatómica con las órbitas y las cavidades nasales mucho más 
elevadas que en la especie actual, Hippopotamus amphibius, cuya 
masa corporal media es de unos 1500 kg. Vivían siempre dentro del 
agua y se alimentaban de plantas acuáticas, tal y como revela el estu-
dio de la abundancia relativa de los isótopos de nitrógeno en el colá-
geno fósil de esta especie. 

yacimiento paleontológico por ex-
celencia, así como el más excava-
do, estudiado, divulgado y, proba-
b l e m e n t e , t a m b i é n el m á s 
espectacular de toda la depresión 
y de toda Europa, tal y como se 
describe más adelante. Su cronolo-
gía, basada en los datos paleomag-
néticos y en la asociación de pe-
queños y grandes mamíferos, lo 
sitúa en una edad próxima a 1,5-1,6 
millones de años, y es anterior a las 
localidades arqueopaleontólogicas 
de Fuen te Nueva-3 y B a r r a n c o 
León-5, también en la región de 
Orce, cuyas asociaciones faunísti-
cas son muy parecidas a la de Ven-
ta Micena, aunque ligeramente más 
modernas, en torno a 1,3-1,4 millo-
nes de años. Es en estas dos últi-
mas localidades donde se han en-
c o n t r a d o las e v i d e n c i a s m á s 
antiguas de presencia humana de 
toda Europa occidental, basadas en 
el hallazgo de abundantes indus-
trias líticas, así como de evidencias 
de su utilización sobre los restos 
óseos , como son las marcas de 
corte y de fracturación por percu-
sión. 
A este registro de grandes mamífe-
ros se debe añadir la presencia de 
puercoespines (Hystrix sp.), presen-
tes en todos los yacimientos, que 
son roedores de gran tamaño, entre 
10 y 15 kg, que ac- túan ade-
más como agen- A •« 
tes t ransforma- ff S U P 
d o r e s d e l o s 
restos óseos, de- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
jando importantes 
marcas de roído sobre ellos, detec-
tadas en varios elementos. 
También hay que decir que el regis-
tro de los grandes mamíferos en los 
yacimientos de Orce dista todavía 
de estar completo y, con seguridad, 
en los próximos años aparecerán 
algunas especies que todavía no se 
han detectado, tales como algún 
ciervo de tamaño pequeño, algún 
antílope, algunos carnívoros como 
guepardos o gatos, y algunos mo-
nos, como macacos o babuinos, 
entre otros. 
Por otro lado, es destacable la au-
sencia total de hallazgos de cerdos 
fósiles en ningún yacimiento de 
Orce, muy probablemente porque 
durante el momento de su forma-
ción seguramente Europa es taba 
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despoblada de ellos, ya que no se 
han localizado en ningún yacimien-
to de cronologías similares en todo 
el continente. 

EL Y A C I M I E N T O DE 
V E N T A M I C E N A 
El yacimiento paleontológico de 
Venta Micena, con una edad de 1,5-
1,6 millones de años, corresponde 
a un estrato horizontal que presen-
ta un nivel fértil, con presencia de 
restos óseos, de 80 a 120 cm de es-
pesor, cuya extensión superficial es 
superior a 2,5 km. De él se han ex-
traído más de 17.000 restos fósiles 
en 350 m2 excavados hasta la fe-
cha, que incluyen las 22 especies 

de mamíferos 

de gran tamaño descritas anterior-
mente: elefantes, rinocerontes, hi-
popó tamos , cabal los , b isontes , 
búfalos, bueyes almizcleros, soer-
gelias, cabras, ciervos grandes y 
pequeños, además de puercoespi-
nes, tigres de dientes de sable (Ho-
motherium y Megantereon), jagua-
r e s , l i n c e s , p e r r o s p i n t a d o s , 
chacales, zorros, te jones y, espe-
cialmente, grandes hienas (Pachy-
crocuta brevirostris). 
Durante la formación de este yaci-

por lo general decimétrica, que en 
ocasiones se secaban dejando grie-
tas de desecación y trazas de raíces 
verticales. Los huesos se deposita-
ron sobre un paleorrelieve plano o 
de muy escasa pendiente, y se cu-
brieron por sedimentos formados 
por barro calizo, homogéneo y po-
roso, con una composición del 98-
99% de carbonato cálcico (CaC03), 
formados en un periodo de subida 
del nivel del agua y expansión pun-
tual de las charcas. Posteriormente, 

"VENTA MICENA ES EL YACIMIENTO 
PALEONTOLÓGICO POR EXCELENCIA" 

miento el ambiente estuvo caracte-
rizado por importantes zonas de 
pradera emergidas en un medio 

dominado por la presencia de 
cubetas donde se acumu-

laba el agua forman-
do charcas efíme-

d e u n a 
profundi-

d a d 

el nivel de las aguas subió en mayor 
medida, ocasionando una precipita-
ción masiva del fango calizo como 
consecuencia de la actividad algal 
en el lago, sellando definitivamente 
toda la asociación de fósiles. 
La interpretación de las causas que 
producen la acumulación de los 
restos y las relaciones ecológicas 
entre las distintas especies localiza-
das en el corte-3 de Venta Micena, 
donde se han extraído el 90% del 

total de fósiles excavados, indica 
que esta zona del yacimiento 

corresponde a una acumula-
ción de los restos esquelé-

ticos de las especies ca-
rroñeadas por la hiena 

Pachycrocuta breviros-
tris, en zonas no leja-
nas a los cubiles de 
cría. Esta afirmación 
viene apoyada por la 
abundante presencia 
sobre la superf ic ie 
de los huesos fósiles 
de marcas caracte-
rísticas de la modifi-
cación realizada por 

l a s h i e n a s , t a l e s 
como surcos y depre-
s i o n e s p r o d u c i d a s 
por la presión ejerci-
da por los d ientes 

duran te la fractu-
rac ión de e s t o s 
e l emen tos para 

e x t r a e r la mé-
dula ósea, que 
g e n e r a f r a g -
mentos óseos 
con morfo lo-
gía espiral, así Mammuthus meridionalis 
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- Bison sp.: es un bisonte de tamaño mediano, grácil y relativamente 
ligero, con una talla aproximada de unos 500 a 600 kg. Está presente 
en todos los yacimientos y probablemente habitaba en praderas con 
poca vegetación arbórea, alimentándose de hierbas. 
- Bovini indet.: en este caso se trata de un búfalo, actualmente en 
proceso de estudio y publicación, de origen asiático, con los cuernos 
cortos y apuntados hacia atrás, de un tamaño más pequeño que el 
bisonte, de unos 350 a 400 kg. Por el momento sólo se ha localizado en 
el yacimiento de Venta Micena. 
- Praeovibos sp.. es un antepasado de los bueyes almizcleros, el lla-
mado Ovibos muschatus, especie actualmente adaptada a vivir en los 
ambientes dominados por el frío polar de la tundra ártica, especial-
mente en Groenlandia, pero su localización en Orce indica que duran-
te el Pleistoceno inferior habitaba en ambientes mediterráneos tem-
plados, quizás en las estribaciones de las cordilleras más altas, como 
Sierra Nevada. Por el momento sólo se ha encontrado en Venta Mice-
na y también en el yacimiento algo más antiguo de Barranco de los 
Conejos. Su dieta posiblemente incluía una fracción importante de li-
qúenes. 
•Soergelia minor: se trata de una especie muy singular y extraña, del 
tamaño de una cabra grande, pero con los cuernos extañamente diri-
gidos hacia el lado, hacia arriba y hacia delante. Es una forma muy tí-
pica que está asociada a las primeras manifestaciones humanas en 
Eurasia, apareciendo por primera vez en el yacimiento de Dmanisi en 
Georgia. En Orce sólo se localiza por el momento en Venta Micena. Los 
estudios isotópicos ofrecen pistas interesantes sobre su paleobiología. 
Así, la abundancia relativa de isótopos de oxígeno en el esmalte de sus 
dientes sugiere que esta especiel igual que el caprino y el cérvido 
mediano-pequeño, explicados más adelante, aprovechaba bien el con-
tenido en agua de la vegetación, necesitando abrevar menos que otros 
herbívoros. 
- Capra alba: por otro lado, aparece también de manera bastante 
abundante en todos los yacimientos un antepasado de las cabras, de 
morfología y tamaño próximos a los de sus congéneres actuales. 
- Ammotragus europaeus: es una especie de caprino de tamaño 
grande, que por el momento sólo se ha encontrado en Fuente Nueva-3. 
Fue descrita en 2004 en el yacimiento francés de Vallonnet, donde es 
bastante abundante. Estaría emparentada con el caprino que habita 
actualmente en los ambientes montañosos norteafricanos, el Ammo-
tragus lervia o arruí, que además ha sido introducido en la Península 
Ibérica y se ha convertido en una verdadera plaga en algunas sierras 
del sudeste español, como Sierra Espuña en Murcia, e incluso la mis-
mísima Sierra de Orce. 
- Bovidae indet.: se trata de una forma pequeña de caprino o antílope 
indeterminado, más pequeño que las cabras, cuya identificación es 
sumamente difícil al estar muy poco representada en el registro, pues 
por el momento sólo se ha hallado en Venta Micena. 
- Praemegaceros verticornis: es una especie de ciervo de gran tama-
ño, con machos que presentaban astas de hasta casi un metro y medio 
de largas, con una talla similar a la de los actuales alces que habitan 
en los territorios próximos al Ártico, de una masa próxima a 400 kg. 
Estos grandes animales se alimentaban básicamente de hojas de los 
árboles y, en el caso de los machos, habitaban los ambientes contiguos 
a los bosques, dado que en las épocas anuales de máxima envergadu-
ra de cuernas sería muy difícil moverse en los medios boscosos. Está 
presente en los tres yacimientos. 
- Metacervocerus rhenanus: se trata de una especie de ciervo de ta-
maño mediano a pequeño, próximo al de un gamo, presente también 
en todos los yacimientos de Orce. 

como por el consumo de las zonas 
de a r t i cu lac ión . Este c o m p o r t a -
miento motiva que en la asociación 
fósil sean muy escasos los huesos 
completos, es tando la mayor par te 
de ellos f racturados y/o consumi-
dos. 
El análisis de la relación en t re el 
tamaño de las especies presentes 
de herbívoros y la abundancia de 
individuos acumulados de cada una 
de ellas en Venta Micena, sugiere 
que se puede reconocer la estruc-
tura original de la comunidad de 
mamíferos allí representada , casi 
como si se t ra tara de una asocia-
ción de mamíferos actual . Ahora 
bien, es evidente que duran te los 
procesos de acumulación previos 
al e n t e r r a m i e n t o se p r o d u j e r o n 
importantes pérdidas de informa-
ción debido a la destrucción de los 
restos esqueléticos, tanto por cau-

2 ^ £ g £ Ó t a m o J H i g g ^ ^ a su cria de los tigres dientes de sable (Homotherium latidens) 

sas meteorológicas (bás icamente 
agua y cambios de tempera tura) , 
como por la actuación de agentes 
biológicos, en particular los carní-
vo ros , d o n d e t i ene un e s p e c i a l 
protagonismo la hiena en sus actua-
ciones como descuartizador, trans-
por tador y fracturador de los hue-

sos, pero también otros como los 
puercoespines que roen los huesos, 
los insectos que los horadan e in-
cluso las plantas, cuyas raíces to-
man fases minerales de su superfi-
cie. Estos p rocesos des t ruc t ivos 
afectan más a las especies de di-

mens iones corpora les reducidas , 
debido a que sus huesos presentan 
mayor superf icie externa en rela-
ción a su volumen interno, causa 
que los hace más fácilmente des-
truibles. Los restos óseos encontra-
dos en Venta Micena están, por lo 
general , en muy buen e s t a d o de 

conservación, con la superficie ex-
terna escasamente meteorizada, lo 
que indica que se produjo un ente-
rramiento bastante rápido, posible-
mente ent re 0-3 años , favorecido 
probablemente por la actuación de 
los propios hiénidos, que produje-

ron una mezcla importante de los 
restos óseos durante su depósito, 
previa al enter ramiento total. Por 
ello, la es t ructura original de la co-
munidad de mamíferos fósiles de 
es te yacimiento ha quedado con-
s e r v a d a en una p roporc ión muy 
elevada durante la fase de fosiliza-
ción. 
Sin embargo, es lógico pensar que 
en un yacimiento de las dimensio-
nes de Venta Micena -al que se le 
calcula, por extrapolación del aflo-
ramiento total en superficie, más de 
un km2 de estrato fértil, lo que sig-
nifica más de un millón de m2 con 
fósiles- la acumulación de todos los 
restos no puede obedecer a un solo 
agente biológico como las hienas, y 
se espera en futuras campañas de 
excavación poder determinar otras 
causas y contextos a lo largo de los 
distintos puntos de afloramiento de 

"LOS RESTOS ÓSEOS ENCONTRADOS EN VENTA 
MICENA ESTÁN, POR LO GENERAL, EN MUY BUEN 
ESTADO DE CONSERVACIÓN" 
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es ta ex tens ís ima capa fosil ífera, 
única en el continente. 
Por otro lado, los análisis pormeno-
rizados de la muestra de Venta Mi-
cena sugieren que a d e m á s de la 
acumulación ocas ionada por las 
hienas, que actúan exclusivamente 
como carroñeras, previamente a su 
actuación sobre los cadáveres se 
produjo una selección de las presas 
por par te de los principales gran-
des carnívoros depredadores, bási-
camente los tigres de dientes de 
sable {Homotherium latidens y Me-
gantereon whitei), los j a g u a r e s 

(Panthera gombaszoegensis) y los 
perros pintados (Lycacon lycaonoi-
des) sobre las poblaciones de her-
bívoros. Como ejemplo, se puede 
observar que entre las especies de 
megaherbívoros como el hipopóta-
mo (Hippopotamus antiquus) y el 
elefante {Mammuthus meridionalis) 
son los individuos infanti les los 
que han sido cazados preferente-
mente. Otros datos confirman esta 
observación: el primero es el des-
cubrimiento de abundantes malfor-
maciones y otras patologías en los 
huesos largos de las patas de los 

ungulados, principalmente de pro-
cesos artrósicos en las articulacio-
nes, que corresponden a animales 
de edad relat ivamente avanzada, 
cuya capacidad locomotriz y, por 
tanto, de huida, habr ía quedado 
reducida; el segundo es la propor-
ción relativa de los sexos, pues en 
aquel las g randes mamíferos con 
importantes diferencias de tamaño 
entre machos y hembras son nor-
malmente más abundan te s es tas 
últimas; el tercer dato es la curva 
de mortalidad deducible para los 
caballos (Equus altidens), que indi-

ca una fuerte selección de los indi-
viduos más jóvenes, con dentición 
de leche poco o nada usada, y de 
los seniles, con una dentición per-
manente ya muy gastada. 
Tras el análisis pormenorizado cua-
litativo y cuantitativo de Venta Mi-
cena, se es tá en condic iones de 
afirmar que se trata probablemente 
de la localidad fosilífera de mamífe-
ros cuaternarios más espectacular 
de entre todas las que se conocen 
actualmente en el mundo, pues si la 
comparamos con el yacimiento que 
se ha considerado como paradig-
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Carnívoros: 

• Lycaon lycaonoides: es un cánido de gran tamaño para las dimensio-
nes medias de su familia, bastante abundante en los tres yacimientos 
de Orce. Es el antecesor de los actuales licaones, los perros pintados 
que habitan en el África subsahariana, Lycaon pictus. La especie fósil 
de perro salvaje encontrada en Orce se corresponde con un cánido de 
unos 30 kg y, al igual que la actual, se caracteriza por tener sólo cuatro 
dedos en las manos, al contrario que el resto de los cánidos del Viejo 
Mundo, que presentan una extremidad pentadáctila. Los licaones son 
los carnívoros más sociales y cooperativos que se conocen, pues supe-
ran en sociabilidad a ios leones y las hienas, formando grupos familiares 
dirigidos por una pareja reproductora en los que todos los miembros 
comparten la comida independientemente de si han participado en la 
caza, incluidos los individuos enfermos o con algún tipo de patología, 
comportamiento que se ha podido deducir en las poblaciones fósiles 
de Venta Micena a través del hallazgo en el año 1995 de un espectacular 
cráneo de Lycaon completo, con importantes malformaciones, pérdida 
de simetría bilateral y ausencia de piezas dentales por causas genéticas 
relacionadas con la endogamia (cruce entre parientes próximos). 
- Canis mosbachensis: es un perro de tamaño mediano, de unos 10 a 
12 kg, que ocuparía un nicho ecológico similar al de los chacales, caza-
dando presas pequeñas y consumiendo carroña e incluso algunos restos 
vegetales. Este carroñero marginal se encuentra en los tres yacimientos. 
- Vulpes praeglacialis: en una asociación tan rica no podían faltar los 
zorros. Se trata de un pequeño cánido con un comportamiento parecido 
al de los actuales raposos, presente en los tres yacimientos. 
• Ursus etruscus: se han encontrado también osos. Se trata de una 
forma generalista de tamaño no muy grande, en torno a unos 200 kg. 
Este úrsido ha sido clasificado en Venta Micena como U. etuscus, si bien 
es de un tamaño más pequeño que las formas típicas de esta especie 
descritas en los yacimientos italianos del Valdarno en La Toscana. Se 
trata de un oso omnívoro generalista, comedor de carne, pescado y 
vegetales, recursos de los que los peces pudieron representar una frac-
ción considerable en ciertas épocas del año, a tenor de lo que sugieren 
los datos isotópicos. También se han encontrado osos en Fuente Nue-
va-3 y en Barranco León, si bien todavía no se han clasificado específi-
camente. 
- Meles sp.: el tejón es un pequeño carnívoro del grupo de los mustéli-
dos, que pueblan todavía actualmente los territorios ibéricos, incluido 
Orce, de alimentación omnívora y presente en los tres yacimientos. 
- Pannonictis nestii: se trata de otro mustélido de tamaño relativamen-
te más grande, con hábitos acuáticos, parecido a las nutrias, presente 
en los tres yacimientos. 
- Mustelidae indet.: se ha encontrado también un pequeño mustélido 
indeterminado, del tamaño de una marta o un visón, localizado por el 
momento sólo en Fuente Nueva-3. 
- Homotherium latidens: es el féiido de mayor tamaño localizado en 
Orce. Se trata de un tigre de dientes de sable de masa similar a la de un 
león, próxima a 200 kg. Son los grandes cazadores de los espacios abier-
tos, capaces de abatir las presas más grandes, incluidos elefantes e 
hipopótamos jóvenes, quizás con hábitos sociales pero no tan desarro-
llados como en el caso de los leones. Se caracterizan por sus miembros 
relativamente alargados, sin garras retráctiles, sus grandes lóbulos 
ópticos en el encéfalo y, especialmente, por sus caninos superiores, 
anchos en la base, relativamente cortos y con los bordes aserrados. 
Identificado por el momento sólo en Venta Micena. 
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Gran tigre dientes de sable (Homotherium latidens) abatiendo un bisonte 

mático hasta la fecha, el legendario 
FLK-Zinjanthropus site en el lecho-I 
de la Garganta de Olduvai en Tanza-
nia, excavado tradicionalmene por 
los profesores Louis y Mary Leakey, 
los resultados son los siguientes: 
allí se r ecupe ra ron unos 40.000 
restos de grandes mamíferos, de 
los que se pueden clasificar unos 
3.500, pertenecientes a poco más 
de 50 individuos, mientras que en 
Venta Micena se han e x h u m a d o 
unos 17.000 (depositados en el Mu-
seo de Orce) sobre una superficie 
excavada de 350 m2, de los que se 
pueden clasificar más de 8000, per-
tenecientes a más de 300 indivi-
duos; esto significa que la informa-
c ión p a l e o n t o l ó g i c a d e Venta 

Micena resulta ser, como mínimo, 
más de seis veces superior a la de 
Olduvai. 
Sin duda alguna, las excepcionales 
cual idades de es te yacimiento y 
sus e spec tacu la res d imensiones 
ayudarán a formar nuevas genera-
ciones de paleontólogos que harán 
correr por toda la literatura paleon-
tológica el nombre de esta locali-
dad fosilífera. 
Existen otros muchos yacimientos 
paleontológicos en la cuenca, como 
ya se ha indicado, de edades más 
antiguas, similares y más moder-
nas, la mayoría de ellos todavía 
vírgenes y seguramente también 
muy espectaculares, pero será difí-
cil que puedan superar en calidad 

y dimensiones a Venta Micena, ya-
cimiento que se puede calif icar 
como la joya de la corona de la Pa-
leontología. 
Los e s t u d i o s ac tua l e s en c u r s o 
muestran una extraordinaria simili-
tud en cuanto a la fauna de grandes 
mamíferos entre el yacimiento de 
Venta Micena y el de Dmanisi en 
Georgia, donde se han encontrado 
los restos humanos más antiguos 
fuera de África. Aunque ambos ya-
cimientos p resen tan las mismas 
especies en lo referente a muchos 
de los grupos taxonómicos registra-
dos, como los tigres de dientes de 
sable, las hienas, los osos, los búfa-
los, los ciervos y otros, las listas 
faunísticas de uno y otro yacimien-
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to son muy dispares debido a la 
existencia de muchas sinonimias en 
la terminología usada, que espera-
mos se corrijan próximamente. 

EL Y A C I M I E N T O DE 
B A R R A N C O LEÓN 
Barranco León es un afluente de la 
cañada de Vélez, en el que se en-
cuentra un registro estratigráfico 
muy amplio que abarcaría práctica-
mente todo el Pleistoceno inferior, 
donde se han localizado distintos 
niveles con presencia de pequeños 
y grandes mamíferos, conocidos en 
la literatura paleontológica desde 
la década de los ochenta del siglo 
pasado. Sin embargo, por el mo-
mento el trabajo se ha concentrado 

- Megantereon whitei: quizás el carnívoro más emblemático localizado 
en Venta Micena sea este tigre de dientes de sable de origen africano, que 
fue caracterizado por primera vez en Europa en este yacimiento. Se tra-
ta de una especie sumamente reveladora del contexto faunístico del 
Pleistoceno inferior, tanto euroasiático como africano. Es un tigre de 
características muy particulares, con unos caninos muy largos y compri-
midos, de más de 10 cm, con los bordes afilados y lisos, con el cráneo 
relativamente pequeño, del tamaño aproximado al de un leopardo, pero 
con unos brazos cortos y muy poderosos que le permitían inmovilizar 
las presas mientras les daba muerte con los sables. Se trata de un caza-
dor al acecho, con capacidad para abatir grandes ungulados en relación 
a su tamaño, pero con una limitación importante a la hora de comer, ya 
que por la anatomía de su dentición sólo era capaz de ingerir las partes 
blandas de los cadáveres, tales como las visceras y paquetes musculares 
más delicados, debido al peligro que podía suponer la rotura de los ca-
ninos al descuartizar las presas. Por ello, generaba una enorme cantidad 
de carroña que era aprovechada por las hienas, pero también por los 
homínidos. Curiosamente, el registro más antiguo de esta especie fuera 
de África es el de Dmanisi en el Cáucaso, en torno a 1,8 millones de años 
de antigüedad, conjuntamente con los restos humanos más antiguos 
encontrados fuera de África hasta la actualidad, dato que sugiere que 
Megantereon whitei y Homo se dispersaron paralela y conjuntamente en 
el mismo momento fuera del continente africano. Ha sido determinado 
hasta la fecha sólo en Venta Micena. 

- Panthera gombaszoegensis: el otro gran depredador localizado en 
Orce es el jaguar fósil. Se trata de una pantera de tamaño próximo a 100 
kg. Al igual que la especie anterior, es de origen africano, siendo bastan-
te conocida en el Pleistoceno inferior de Europa y Asia. En la base del 
Pleistoceno medio, hace entre 0,6 y 0,8 Ma, esta especie penetra en el 
continente americano y desaparece del Viejo Mundo. Es un cazador al 
acecho, desenvolviéndose especialmente bien en las zonas forestadas. 
Por el momento es poco abundante en el registro fósil de Orce, habién-
dose identificado sólo en Venta Micena. 
- Lynx sp.: hay un buen registro también de otro gato de tamaño media-
no, el lince, cuya especie está todavía por identificar, pero probablemen-
te se trate del antecesor del lince de las cavernas. Está presente en todos 
los yacimientos. 
- Pachycrocuta brevirostris: es el carnívoro por excelencia del Pleisto-
ceno inferior, el más abundante en restos y la especie cuya actividad se 
manifiesta más en todos los yacimientos, de Orce y en general de toda 
Eurasia, desde la Península Ibérica hasta China e Indonesia, donde se ha 
localizado asociado al hombre de Pekín y al hombre de Java. Es una 
hiena gigante, del tamaño de una leona. Se trata también una especie de 
origen africano, que llega a Eurasia hace en torno a unos dos millones de 
años. Es una forma de hábitos carroñeros, presenta la cara corta (como 
indica su nombre científico: brevirostris) y ancha, con una dentición muy 
robusta y mandíbulas poderosas, que utilizaba para fracturar los huesos 
y acceder al tuétano o médula ósea de su interior, y también en el caso 
de los cráneos, para consumir el cerebro, alimentos ambos muy nutriti-
vos. Por otro lado, su esqueleto postcraneal es también muy caracterís-
tico, con las extremidades proporcionalmente cortas, pero muy robustas, 
que le servían para poder sujetar los cadáveres mientras los descuarti-
zaba mordiendo y tirando con sus poderosos dientes. Es, por definición, 
el gran rival de los homínidos por el acceso a la carroña durante el Pleis-
toceno inferior de Eurasia. No se puede entender el comportamiento 
humano en estos primeros momentos de la colonización de nuestro 
continente sin la presencia de este supercarroñero, con quien mantuvo 
una intensa guerra por la explotación de los recursos animales durante 
un millón de años. Esta interacción agonística, en la que presumiblemen-
te nuestros antepasados perdieron muchas confrontaciones, se detecta 
muy bien en los yacimientos de Orce, especialmente en Fuente Nueva. 



en el nivel de Bar ranco León-D, 
también llamado Barranco León-5, 
que es muy abundante en fauna y 
también en indus t r ias líticas, de 
una edad aproximada de 1,4 millo-
nes de años. 
A nivel geológico co r re sponde al 
relleno de un paleocanal (un cauce 
de agua fósil), c o m p u e s t o en su 
parte inferior por conglomerados y 
gravas, donde se encuentran abun-
dantes restos óseos e industrias lí-
ticas, y en su par te super ior por 
arenas muy finas, correspondientes 
a la llanura de inundación del río, 
donde tanto los huesos como las 
industr ias líticas están muy bien 
conservados. 
Entre la fauna localizada en la zona 
de excavación sistemática de este 
yacimiento, desgraciadamente no 
ha sido localizada todavía la pre-
sencia de elefantes, aunque sí se 
han e n c o n t r a d o en o t ros aflora-
mientos del barranco. Esta acumu-
lación está dominada por la presen-
cia de r e s t o s de h i p o p ó t a m o s 

CHippopotamus antiquus) y, ya en 
menor medida , de r i noce ron t e s 
(Stephanorhinus hundsheimensis) y 
de dos especies de caballos {Equus 
altidens y Equus sussenbornensis), 
además de otros ungulados en me-
nor abundancia, como los ciervos 
de gran t amaño (Praemegaceros 
verticornis), especie de la que se 
encontró una cuerna completa de 
gran tamaño, los bisontes {Bison 
sp.) y otros herbívoros de menores 
dimensiones, como la cabra {Capra 
alba) y el ciervo de tamaño gamo 
{Metacervoceros rhenanus). Tam-
bién se cons ta ta la presencia de 
a lgunos ca rn ívo ros , como osos 
{Ursus sp.), pe r ros p in tados {Ly-
caon lycanoides), chacales {Canis 
mosbachensis), zorros {Vulpes cf. 
praeglacialis), tejones {Metes sp.), 
m u s t é l i d o s g r a n d e s de h á b i t o s 
acuáticos {Pannonictis cf. nestii) y, 
¿cómo no?, la hiena gigante Pachy-
crocuta brevirostris. Sin embargo, la 
especie mejor representada, aun-
que sólo sea por su actividad, es el 

hombre {Homo sp.), evidenciada en 
la presencia de abundantes indus-
trias líticas. 
En torno al río fósil de Barranco 
León-D, que debía tener una pro-
fundidad suficiente como para al-
bergar la importante cantidad de 
hipopótamos allí representada, se 
produce un interesante juego de la 
vida y la muerte, donde los herbí-
voros son cazados probablemente 
por los grandes carnívoros depre-
dadores y carroñeados a posteriori 
por los homín idos y las hienas , 
compit iendo d i rec tamente por el 
aprovechamiento de los cadáveres. 
Esta competencia viene documen-
tada por el ha l lazgo de h u e s o s 
fracturados por percusión con pie-
d ras ut i l izadas de mart i l lo para 
acceder al tuétano y por la presen-
cia de marcas de cor te sobre los 
huesos pa ra c o r t a r y ex t rae r la 
carne, realizadas con las lascas de 
sílex, por parte de nuestros antepa-
sados, mientras que por el lado de 
las hienas viene avalada por el ha-
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llazgo de marcas de mordisqueo y 
fractura realizadas con sus poten-
tes mandíbulas. 

EL Y A C I M I E N T O DE 
FUENTE N U E V A - 3 
Esta localidad se localizó a princi-
pios de los años noventa por parte 
de un arqueólogo aficionado fran-
cés, Alain Bouquet, que habitaba en 
una casa-cueva en el anejo de Fuen-
te Nueva. 
Se trata de una localidad arqueopa-
leontológica de extraordinaria ri-
queza, con presencia de dos niveles 
fosilíferos, uno inferior, con abun-
dante fauna e industrias líticas, y 
otro superior, muy rico en fauna y 
con presencia de escasas industrias 
líticas. 
La fauna allí representada está com-
puesta por elefantes (Mammuthus 
meridionalis), hipopótamos (Hippo-
potamus antiquus), r inoce ron tes 
(.Stephanorhinus hundsheimensis), 
caballos (Equus sussenbornensis y 
Equus altidens), ciervos grandes y 
pequeños (Praemegaceros uerticor-
nis y Metacervocerus rhenanus, res-
pectivamente), búfalos (Bison sp.), 
cabras grandes y pequeñas (Ammo-
tragus europaeus y Capra alba, res-
pec t i vamen te ) , así c o m o por la 
presencia de abundantes carnívo-

ros, como el oso (Ursus sp.), los 
perros pintados (Lycaon ly-
canoides), los chacales (Ca-

ms mosbachensis), los zo-
r r o s ( V u / p e s c f . 
praeglacialis), los tejones 

(Meles sp.), los mustéli-
dos acuáticos (Panno-

nictis cf. nestii), los 

mustélidos pequeños parecidos a 
las m a r t a s o v i sones , los l inces 
(.Lynx sp.) y, además, la hiena gigan-
te Pachycrocuta brevirostris. A estas 
especies hay que sumar también la 
presencia de puercoespines (Hys-
trix sp.) y, por supuesto, el hombre, 
manifestado al igual que en Barran-
co León por las evidencias de acti-
vidad antrópica, industrias líticas y 
marcas de corte y fracturación so-
bre los huesos. 
Como indica el nombre de Fuente 
Nueva, p robab lemente es te yaci-
miento obedece a la presencia y 
evolución de un manantial natural 
al que los animales acudían regular-
mente a beber, s iendo cazados y 
comidos allí por los carnívoros. De 
hecho, el contexto sedimentario del 
yacimiento sugiere la posibilidad 
de que algunos de tales animales, 
en el caso de los de mayor porte, 
q u e d a s e n e n t r a m p a d o s en e s t e 
ambiente, facilitando la labor de los 
depredadores y carroñeros, según 
se discute a continuación. 
La fauna registrada en el nivel 
in fe r io r ^ del yacimiento está 
m u y ^ ^ f rac tu rada y en 
peor es- ^ ^ t ado de con-
s e r v a - ción que la 
que apa- r ece en el 
nivel su- perior, de-
bido a la 

enorme actuación del hombre so-
bre los restos de los grandes mamí-
feros allí acumulados. Esta actua-
ción se ev idenc ia en la e n o r m e 
cantidad de industrias líticas pre-
sentes. Sin embargo, el nivel supe-
rior o b e d e c e a o t ro m o d e l o de 
acumulación, pues son muy abun-
dantes los megaherbívoros, espe-
cialmente los elefantes, ya que en 
unos escasos 20 m2 se han localiza-
do restos correspondientes a siete 
individuos de Mammuthus meridio-
nalis, por lo que probablemente se 
t ra te de una t rampa donde es tos 
colosos quedaban atrapados por su 
enorme peso, siendo posteriormen-
te carroñeados por las hienas, cuya 
p resenc ia allí deb ió de se r muy 
abundante , tal y como sugiere el 
gran número de excrementos fósi-
les, llamados coprolitos, encontra-
dos de este gran carnívoro, excre-
mentos que también aparecen en 
Barranco León. Se sabe que fueron 
producidos por las hienas gracias a 
su forma, comparable a los de las 
hienas actuales, por su enorme ta-
maño, hasta 8 y 10 cm de diámetro, 

y porque para que se conserven 
en este tipo de ambientes abier-
tos es necesario que contengan 
una alta proporción de la fase 
mineral que compone los hue-

sos , el fo s fa to cá lc ico . En 
es te nivel super ior la pre-
sencia humana es muy es-
casa, casi nula a lo largo de 
la acumulación, según los 
datos de los que se dispo-
ne hasta el momento, salvo 
por la presencia de unas 
pocas lascas de sílex en 
torno a un esqueleto semi-

completo de elefante por 
el que presumiblemen-

te compi t i e ron di-
rectamente con 

las hienas. 

Dientes de sable africano (Megantereon whiteijabate un gran ciervo (Praemegaceros verticornis) 
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¿Qué aportan los yacimientos de 
Orce al conocimiento de la ecolo-
gía de los primeros homínidos que 
llegaron a nuestro continente y a 
la explicación de las circunstan-
cias que favorecieron esta prime-
ra dispersión humana fuera de 
África? 
Como ya se ha ind icado , en el 

Pleistoceno inferior, en torno a una 
cronología entre 1,8 y 2,0 millones 
de años, se ha podido cons ta t a r 
una importante dispersión de fauna 
africana hacia Eurasia, dominada 
por carnívoros como la hiena Pa-
chycrocuta brevirostris, el tigre de 
dientes de sable Megantereon whi-
tei y el jaguar Panthera gombaszoe-
gensis, aunque también se ha detec-
t a d o la p r e s e n c i a d e un g r a n 
herbívoro, el h ipopótamo gigante 
Hippopotamus antiquus - d e hábitos 
bás icamente acuát icos- , y de un 
mono de gran tamaño de hábitos 
terrestres y escaladores, con una 
alimentación granívora, el gelada 
gigante Theropithecus oswaldi, no 
localizado por el momento en Orce 
pero sí en otros lugares de Europa, 
incluida la Península Ibérica. Ade-
más, en torno a esta cronología se 
p r o d u c e la p r i m e r a d i s p e r s i ó n 
euroasiática del género Homo, loca-
lizado hasta la fecha en Dmanisi 
(Georgia, Cáucaso) en una cronolo-
gía de 1,8 mi l lones de añosMa, 
donde se han exhumado numero-
sos cráneos y mandíbulas huma-
nos, además de abundantes restos 
postcraneales, así como en otros 
lugares de Europa ya en cronolo-
gías ligeramente más recientes, con 
especial interés en los yacimientos 
de Orce, que muy probablemente 
sean los que tienen mayor poten-
cialidad para encontrar restos hu-
manos e industrias líticas en crono-
logías próximas a 1,5 millones de 
años de cara al futuro. 
Como réplica a esta dispersión de 
fauna a f r icana se p r o d u c e en el 
mismo momento una colonización 
europea de rumiantes y équidos 
p r o c e d e n t e s de Asia, d e t e c t a d a 
especialmente en los yacimientos 
de Orce, aunque también en otros 
lugares del continente. Estas espe-
cies son los bisontes (Bison georgi-
cus), otro búfalo (actualmente en 
proceso estudio, llamado provisio-
nalmente Bovini indet.), el antece-

sor del buey almizclero (Praeovibos 
sp.), el caprino soergelia (Soergelia 
minor), la cabra (Capra alba), el 
ciervo gigante (Praemegaceros ver-
ticornis), el c iervo tamaño gamo 
(Metacervocerus rhenanus), el rino-
ceronte (Stephanorhinus hundshei-
mensi), los cabal los (Equus alti-
dens) y algún otro ungulado. 

Unas condiciones climáticas, ecoló-
gicas y geográficas favorables per-
miten que especies de herbívoros 
-bás icamente rumiantes- puedan 
desplazarse en un movimiento lon-
gitudinal desde Asia hacia Europa, 
aprovechando la existencia de fran-
jas de vegetación similar. Sin em-
bargo, en e se m i s m o m o m e n t o 
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existe alguna barrera que impide 
que estas faunas penetren hacia el 
África subsahariana, así como que 
la fauna de herbívoros africana se 
desplace hacia el norte. Sólo el hi-
popótamo -íntimamente ligado a un 
medio acuático- y algunos carnívo-
ros como Megantereon whitei, Pa-
chycrocuta brevirostris o Panthera 

gombaszoegensis son capaces de 
cruzar es ta barrera , en un movi-
miento latitudinal. La única explica-
ción posible a este fenómeno ha de 
verse en función de la alimenta-
ción, pues los he rb ívo ros es tán 
forzosamente su je tos a b iotopos 
más restringidos que los de cual-
quier carnívoro. Así, por ejemplo, 

un herbívoro estr ictamente pasta-
dor sólo puede sobrevivir donde 
haya pastos que comer y si existe 
alguna barrera -montañosa, maríti-
ma o desértica- que no tenga pas-
tos, no podrá colonizar otros terri-
torios. Por otro lado, los carnívoros 
comen carne y da lo mismo el ani-
mal de la que ésta provenga, pues 
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el más energético para combatir el 
frío, en función de que no se ha 
d e t e c t a d o domin io del fuego en 
ningún yacimiento con presencia 
humana en el Pleistoceno inferior 
de Eurasia, por lo que la única for-
ma de combatir el frío debía ser de 
m a n e r a biológica, a no s e r que, 
además, fueran capaces de hacerse 
servir de las pieles para cubrirse. 
En este contexto, resulta interesan-
te poner de manifiesto la conexión 
entre la adaptación a una dieta car-
nívora por pa r te de los pr imeros 
representantes del género Homo y 
la evolución de la sociabilidad, evi-
d e n c i a d a en el 
y a c i m i e n t o 
de Dmanisi 
p o r e l 
hal laz-
go d e 
u n 
c r á -
neo y 
u n a 
m a n -
d í b u -
la que 
c a r e -

no ex i s t en g r a n d e s d i f e r e n c i a s 
energéticas entre unas especies y 
otras, salvo en lo relativo al conte-
nido en tuétano de los huesos lar-
gos. Por esta causa, los carnívoros 
son más ubicuos, es decir, mues-
tran una distribución mucho más 
amplia, t an to longi tudinal c o m o 
latitudinal, que los herbívoros, ya 
que tienen mayores posibil idades 
de franquear barreras. 
Asumida la existencia de esa barre-
ra que impide el paso de los herbí-

só lo f u e r o n c a p a c e s de sal i r de 
África cruzando la barrera saharia-
na si, en determinados momentos 
del año, eran capaces de ser casi 
exclusivamente carnívoros, sobre-
viviendo en lugares donde no había 
p r á c t i c a m e n t e vege ta les que co-
mer, como el desierto, o en épocas 
de escasez de alimentos vegetales, 
bás icamente durante los inviernos 
borea les . Ya que, a d e m á s de ser 
capaces de llegar has ta el Norte, 
tenían que ser capaces de sobrevi-

"NUESTROS ANTEPASADOS ERAN O M N Í V O R O S : 
C O M Í A N VEGETALES, FRUTOS Y CARNE" 
v o r o s a f r i c a n o s hac i a el n o r t e , 
¿cuáles serían las causas que per-
mitieron que el género Homo llega-
se h a s t a Eu ra s i a? Nadie p u e d e 
cuestionar, en función de su denti-
ción, que n u e s t r o s a n t e p a s a d o s 
eran omnívoros, por lo que comían 
vegetales y f rutos , así como, gra-
cias a las herramientas líticas que 
fabricaban, podían cortar la carne 
y con pedruscos más grandes frac-
turar los huesos y los cráneos para 
extraerles el tué tano y el cerebro 
que, por otro lado, son las par tes 
blandas más nutritivas, donde exis-
te una mayor c o n c e n t r a c i ó n de 
a l imentos energé t icos , c o m o las 
células ricas en grasa de la mé-
du la ó s e a . Por e s t a 
c a u s a n u e s -
tros ante-
p a s a -
d o s 

vir en él. 
Las posibilidades de supervivencia 
de los primeros representantes del 
género Homo en el África tropical 
eran, en virtud del suministro ener-
gético vegetal, mucho mayores que 
hacia el Norte, pues aún existiendo 
e s t a c i o n e s s e c a s y l luviosas , el 
hombre tenía mayor capacidad de 
supervivencia. Mientras tanto, en 
Eurasia y, probablemente, también 
en Sudáfrica, las condiciones climá-
t icas invernales obl igaban a una 
d e p e n d e n c i a necesar ia de la 
carne, pues es el único 
alimento posible 
y, a su vez, 

cen de todos los dientes salvo un 
canino inferior, most rando una in-
tensa reabsorción del tej ido óseo 
mandibular, lo que indica que es te 
individuo perd ió la dent ic ión en 
vida años antes de sobrevenirle la 
muerte. Dado que esta condición le 
imposibilitaría masticar el alimen-
to, cabe especular entonces con la 
posibilidad de que sus congéneres 
se lo procesasen oralmente. Entre 
las carac ter ís t icas que indican la 
adap tac ión t e m p r a n a del género 
Homo a una dieta con mayor aporte 
de proteínas de origen animal que 
la de los grandes simios se encuen-
tran la relación entre la longitud del 
intestino y la del cuerpo, o entre la 
superficie gastrointestinal y la cor-
poral , más próximas a las de los 
grandes carnívoros que a las de los 
primates de alimentación omnívo-
ra. Otra adaptación fisiológica es la 
absorción preferente del hierro de 
la hemoglobina frente al de la mate-

ria vegetal, 
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así como el hecho de que los huma-
nos hospedemos diversas especies 
de t en ia s , p a r á s i t a s t a m b i é n de 
carnívoros. Tales evidencias sugie-
ren la a d a p t a c i ó n t e m p r a n a de 
nuestros an tepasados al consumo 
de carne, lo que quizás se podría 
s i tuar hacia el or igen del propio 
género Homo, hace 2,5 Ma. De he-
cho, es te t ránsi to hacia una dieta 
más carnívora parece haber desem-
p e ñ a d o un papel re levante en el 
origen del género, favoreciendo el 
incremento de tamaño corporal y la 
expansión cerebral, el aumento de 
la sociabilidad, el desarrollo de la 
tecnología lítica y, en definitiva, la 
capacidad de dispersión fuera 
del continente africano, al 
propiciar el aumen-
to del t a m a ñ o 
d e lo s g ru-
pos y, con 
ello, del 
t e r r i -
t o -

rio a prospectar en la búsqueda de 
r ecur sos animales . La cuenca de 
Guadix-Baza y, en par t icular , los 
i m p r e s i o n a n t e s y a c i m i e n t o s ar-
q u e o p a l e o n t o l ó g i c o s del s e c t o r 
Orce-Venta Micena, representan sin 
duda el escenario ideal para inves-
tigar sobre el contexto ecológico y 
medioambiental en el que se produ-
jo la llegada a nuestras latitudes de 
aquellos a quienes sin duda pode-
mos designar como "los primeros 
europeos". • 

Megantereon whitei a la caza de un Equus altidens 
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La cuenca de Guadix-Baza 
es e x t r a o r d i n a r i a m e n t e 
rica en yac imien tos pa-
leontológicos y arqueoló-
gicos, en especial su sec-

tor nororiental en el triángulo que 
forman las loca l idades de Baza, 
Orce y Huéscar, teniendo su epicen-
tro en la localidad de Orce y sus 
alrededores, donde en una superfi-
cie de dieciséis kilómetros cuadra-
dos, los que distan entre Orce y sus 
pedan ías . Fuente Nueva y Venta 
Micena, podemos decir sin temor a 
equivocarnos, se da la mayor den-
sidad de fósiles de toda Europa, 
una densidad que algunos estiman 
sólo comparable a los de los legen-
dar ios yacimientos de África del 
Este. 
G e o g r á f i c a m e n t e , la c u e n c a de 
Guadix-Baza e s t á d iv id ida en 2 
grandes formaciones, la formación 
Guadix, con sedimentos fluvio-to-
rrenciales y la formación Baza, con 
sedimentos lacustres. Durante el 
Pl io-Cuaternario es ta cuenca ha 
sido endorreica (que acumula agua 
en su interior), con uno o dos lagos 

centrales que atrapaban las aguas 
de las altas cumbres de las Béticas 
(S. Nevada, S. de Baza, S. de Castril, 
S. de María, S de la Sagra y Sierra de 
las Estancias). A lo largo de la evo-
lución de este lago, se depositaron 
abundantes sedimentos con fósiles 
de los vertebrados que vivían en su 
entorno, sobre todo los mamíferos, 
los cuales permiten reconstruir con 
bastante precisión la historia pale-
obiológica de los últimos cinco mi-
llones de años en la región. Entre 
hace 100.000 y 30.000 años, en el 
Pleistoceno superior se produce la 
captura de las aguas del lago por el 

río Guadalquivir , a t r avés de su 
a f luen te el Guadiana Menor y la 
cuenca dejó de ser endorreica para 
t rans formarse en exorreica ( que 
vierte sus aguas al exterior), dando 
lugar a un paisaje donde la erosión 
producida por la configuración de 
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la nueva red hidrográfica produce 
una serie de barrancos y cañadas 
en cuyas laderas afloraron los nu-
merosos yacimientos paleontológi-
cos y arqueológicos que hoy día 
caracterizan a esta zona. 
Los análisis sedimentarios y políni-
cos (de los pó l enes fós i les ) así 
como el estudio de la microfauna 
existente en estos yacimientos es-
pecialmente roedores, insectívoros, 
anfibios y reptiles, nos muestran un 
contexto climático general de con-
diciones húmedas y tempera turas 
suaves, con precipitaciones relati-
vamente abundantes a lo largo el 

año. Unas condiciones relativamen-
te más frías y húmedas que las ac-
tuales en la región, sin duda influen-
c iadas por la gran ex tens ión de 
agua existente en las inmediaciones 
de los yacimientos. 

"LA CUENCA DE GUADIX-BAZA DURANTE EL PLIO-
CUATERNARIO TENÍA U N O 0 DOS LAGOS" 
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El e s t u d i o d e los p ó l e n e s fós i les 
refleja la existencia de una vegeta-
ción boscosa bien desarrol lada con 
más de un 50% de pólenes a rbóreos 
con respec to a los he rbáceos . Las 
e s p e c i e s d o m i n a n t e s son d e t ipo 
m e d i t e r r á n e o , c o m o el c ip rés , la 
encina, el pino y el acebuche , aun-
que existen otros represen tados en 
m e n o r p o r c e n t a j e , c o n r e q u e r i -
mientos ambientales más h ú m e d o s 
c o m o el a b e d u l , el ave l l ano , el 
acebo, el f r esno y el aligustre, que 
indicarían la existencia de zonas de 
b o s q u e con a l tos r e q u e r i m i e n t o s 
hídricos, los cuales quedar ían rele-
gados a ba r r ancos umbr íos pareci-
dos a los que ac tua lmente quedan 
relictos en la ce rcana Sierra de Ca-
zorla. En el margen del lago y zonas 
encharcadas , o en los márgenes de 
los cu r sos fluviales, s e desarrol la-
rían los o lmos y los s auces . Tam-
bién habr ía algunos cedros , abe tos 
rojos y o t ra vegetación a rbórea de 
m o n t a ñ a q u e a c t u a l m e n t e no s e 
encuent ra en nues t ros bosques . En 
c u a n t o a la vege tac ión h e r b á c e a , 
predominaría la artemisa, plantago, 
cardos, espar to , crucifera y efedra. 
La f a u n a d e g r a n d e s m a m í f e r o s 
cons ta de t res con jun tos de espe-
cies diferenciables en función de su 
origen: el pr imero, c o m p u e s t o por 
las f a u n a s q u e e v o l u c i o n a r o n en 
Europa a finales del Terciario, entre 
el las un e l e fan te de g ran t a m a ñ o 
(Mammuthus meridional is) , un ri-
n o c e r o n t e grácil (S t ephanorh inus 
hundshe imens is ) , un gran tigre de 
dientes de sable (Homother ium la-
t idens) y un oso (Ursus e t ruscus) . 
Un s e g u n d o g r u p o i n t e g r a d o p o r 
faunas inmigrantes p roceden tes de 
Asia, c o m p u e s t o p r i n c i p a l m e n t e 
por équidos , rumian tes y cánidos . 
Un t e r c e r g r u p o de e s p e c i e s d e 
origen africano, fundamenta lmen te 
cons t i tu ido por carn ívoros , c o m o 
una hiena de gran t amaño (Pachy-
crocuta brevirostr is) y el félido de 
dientes de sable mediano (Megan-
tereon whitei) jun to a dos g randes 
ungulados, y uno de háb i tos acuá-
ticos (Hippopotamus an t iquus) . 
Entre las espec ies h ipercarn ívoras 
d o c u m e n t a d a s s e encuen t r an dos 
fé l idos c o n d i e n t e s en f o r m a de 
sable, uno de t amaño grande (Ho-
mother ium latidens), o t ro de tama-
ño mediano (Megantereon whitei), 
y un lince algo mayor q u e las for-

mas modernas (Lynx aff. Issiodo-
rensis). Homother ium era una for-
ma c o r r e d o r a de háb i ta t ab ie r to , 
mientras Megantereon se desenvol-
vía en ambien te s b o s c o s o s próxi-
mos a las p r a d e r a s o sabanas . Es-
tos félidos poseen una morfología 
c raneoden ta l a l t amen te especiali-
zada destacando, entre otros carac-
teres, la existencia de unos caninos 
super iores a largados en forma de 
"sable" . La masa c o r p o r a l indica 
que tenían la capac idad de cazar y 
ma ta r como un león y la cual idad 
d e c o m e r c o m o un l e o p a r d o , es 

B E H S i E a Z E B a i i n i H B e ^ H 

decir, mucho menor q u e su capaci-
dad de matar, deb ido a que los ca-
ninos le impedían poder acceder a 
las p a r t e s m á s d u r a s ,por lo q u e 
p r o b a b l e m e n t e so lo comer ían las 
pa r t e s más blandas, la ca rne y las 
v isceras más del icadas, de manera 
que dejaba una enorme cantidad de 
c a r r o ñ a en los c a d á v e r e s de sus 
p r e s a s , a l i m e n t o q u e p o d í a s e r 
a p r o v e c h a d o p o s t e r i o r m e n t e por 
o t ras espec ies como la hiena o los 
homínidos. 
La gran hiena Pachycrocu ta brevi-
ros t r i s , es j u n t o a los d i e n t e s d e 
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sable, la especie que parece haber 
d e s e m p e ñ a d o un papel ecológico 
más relevante en es te escenario. El 
o r igen y el d e s t i n o de e s t a gran 
hiena pa rece habe r e s t a d o es t re-
c h a m e n t e ligado en Europa al de 
los félidos con dientes de sable, a 
quien arrebataban su carroña, sien-
do de ellos subs id ia r ios . Ot ros 
carn ívoros p re sen te s en los yaci-
mientos de Orce son un perro sal-
vaje (Lycaon lycaonoides) de hábi-
tos similares a los del lobo pintado 
a f r i c a n o y o t r o c á n i d o con una 
forma semejante a los coyotes (Ca-
nis mosbachensis) . 
Si en general se p u e d e decir que 
todas las especies animales se en-
cuen t ran adap tadas , a la vez que 
c o n d i c i o n a d a s , po r u n a s c i e r t a s 
variables ambientales y climatoló-
gicas. En el caso de la microfauna, 
la dependencia al medio es mucho 
más pronunciada al ser es tos más 
sensibles a la climatología local y el 
tipo de vegetación, por lo que estos 
son especia lmente útiles a la hora 
de realizar es tudios de reconstruc-
ción paleoambiental y climática. 

Un gran número de diferentes espe-
cies de roedores, insectívoros, anfi-
bios y reptiles se han documentado 
en los yacimientos de Orce. Entre 
los r o e d o r e s e s t án p r e s e n t e s los 
t o p i l l o s y r a t a s d e a g u a 
(Allophaiomys sp. y Allophaiomys 
aff. Lavocati), r a tones y ra tones de 
c a m p o ( C a s t i l l o m y s c r u s a f o n t i , 
Apodemus mystacinus y Apodemus 
aff. sylvaticus), y una especie pare-

cida al lirón care to (Eliomys sp.); 
también están presentes los cone-
jos (Oryctolagus sp.). Los insectí-
voros están represen tados por eri-
zos (Erinaceinae), y diversos t ipos 
de musarañas (Crocidura sp., Sorex 
m i n u t u s , Sorex sp . y A s o r i c u l u s 
gibberodon). Los anfibios y reptiles 
cons t i tuyen una p a r t e no despre-
ciable de los restos de microverte-
brados recuperados en es tos yaci-
m i e n t o s , e s t a n d o p r e s e n t e s 

anf ib ios c o m o el sap i l lo p i n t o j o 
ibérico (Discoglosus Cf. galganoi/ 
jeanneae) sapo de espuelas (Pelo-
ba te s cul t r ipes) , sapil lo m o t e a d o 
común (Pelodytes punctatus) , sapo 
común (Bufo bufo), sapo cor redor 
(Bufo c a l a m i t a ) , y r a n a c o m ú n 
(Rana cf. perezi). Los reptiles están 
representados por la tor tuga (Tes-
tudo sp.) el eslizón ibérico (Chalci-
des cf. bedriagae), lagarto ocelado 

(Lace r t a lep ida) , luc ión (Anguis 
fragilis) y o t ros p e q u e ñ o s repre-
sentantes de menor tamaño. De los 
ofidios se han identificado la cule-
bra v iper ina (Natr ix m a u r a ) y la 
c u l e b r a de h e r r a d u r a ( C o l u b b e r 
hipocrepis) . Y por hecho curioso, 
cabe hacer mención de la aparición 
en la asociación de un puerco espín 
(Hystrix ma jo r ) en t re la fauna de 
es tos yacimientos. No cabe lugar a 
dudas de que es el consumo diario 

"A LO LARGO DE LA EVOLUCIÓN DE ESTE LAGO SE 
DEPOSITARON ABUNDANTES SEDIMENTOS C O N 
FÓSILES DE VERTEBRADOS" 

G A R N A T A 9 7 



H I S T O R I A 

Industrias liticas de Orce (núcleos) 

de individuos de e s t a s d ive r sas 
especies de pequeño tamaño, junto 
a un consumo de de t e rminados 
productos vegetales, lo que confor-
maba la dieta alimenticia cotidiana 
de los primeros homínidos. 

C O N O C I E N D O LAS 
INDUSTRIAS LITICAS 
En Orce, como en la mayor parte 
de los yacimientos con industrias 
líticas arcaicas de entre 2,5 y 0,7 
millones de años, las evidencias 
materiales de las actividades de los 
homínidos, han s ido descub ie r to 
en formaciones sedimentarias co-
rrespondientes a depósi tos lacus-
tres o fluvio-lacustres, lo que de-

muestra que desde muy antiguo los 
hombres solían ins ta larse en las 
proximidades de los lagos o ríos. 
Las primeras herramientas de los 
hombres prehis tór icos fueron de 

de piedra, denominado núcleo, del 
cual se extraían una serie de frag-
mentos llamados lascas. Estas las-
cas presentan una serie de particu-
laridades características derivadas 
de su origen intencional, un talón, 
que es la parte separada del plano 
del golpeo, y un bulbo, que es una 
especie de conchoide que se gene-
ra en la cara inferior a d o s a d a al 
bloque matriz. Los filos de es tas 
lascas son muy cortantes y frágiles, 
pud iéndose usar d i r ec tamente o 
bien t r a n s f o r m a d o s med ian t e el 
retoque. 
Estas industrias, localizadas abun-
dantemente en los yacimientos de 
Barranco León y Fuente Nueva 3 de 
Orce, son muy parecidas a las loca-
lizadas en los yacimientos africa-
nos anter iores a Olduvai (Tanza-
nia), así como a las de sitios como 
Dmanisi en Georgia, Ceprano en 
Italia, Le Vallonet en Francia y Ata-
puerca en España. El objetivo prin-
cipal que perseguían los homínidos 
de estos yacimientos consistía en 
producir rápidamente sin procedi-
mientos técnicos muy avanzados, 
un importante número de lascas de 
filos cortantes que eran empleadas 
directamente para t rabajar la bio-
masa. 
Es característica general de todas 
las industr ias líticas anter iores a 
1,8 millones de años la escasa pre-
sencia o inexistencia en ellas de 
útiles retocados. Aunque las nue-
vas técnicas de investigación, so-
bre todo la trazalogía (análisis me-
diante microscopía electrónica de 
barrido de las huellas de uso de los 
instrumentos líticos) , han puesto 
en cuestión el hecho de que tradi-
cionalmente sólo se han considera-
do útiles las cotidianas de los homí-
nidos no presentaban ningún tipo 
de retoque; existen en es tos con-

"LAS INDUSTRIAS LÍTICAS DE ORCE FUERON 
UTILIZADAS PARA TRABAJAR LA CARNE, 
LA MADERA, PIELES, O PLANTAS" 

piedra tallada, generalmente de sí-
lex y en algunos casos caliza, cuar-
cita y otro tipo de rocas. La técnica 
consistía en golpear con una piedra 
ut i l izada a m o d o de mart i l lo , el 
percutor, otra piedra o un bloque 

juntos líticos unos pequeños gru-
pos de útiles r e tocados que casi 
nunca van más allá del 5,5% del 
total del material. 
Este caso es el que se da en los 
yacimientos de Orce, donde frente 
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a unas t res mil piezas líticas no 
t r a n s f o r m a d a s , s o l a m e n t e una 
veintena de ellas pueden ser consi-
deradas como útiles. En general se 
trata de un utillaje frustrado, muy 
poco estandarizado, definido tipo-
lógicamente como denticulados y 
muescas. 
Como señalábamos anteriormente, 
el avance en las últimas décadas de 
nuevas técnicas de análisis líticos 
como la trazalogía ha pues to en 
crisis la tipología tradicional. Las 
piezas líticas utilizadas por los ho-
mínidos para desarticular, cortar la 
carne, curtir las pieles, etc., quedan 
marcadas en sus filos por una serie 
de huellas de utilización, estrías y 
pulimentos, que pueden ser obser-
vadas a veces a simple vista o me-
jor con un microscopio electrónico 
de barrido. La orientación de las 
estrías y la intensidad de los puli-
mentos con relación al filo cortante 
nos permiten avanzar una idea de 
su posible utilización. Así las es-
trías paralelas al borde son carac-
terísticas de una acción de corte, y 
las perpendiculares al borde a una 
acción de raspado, en tanto que los 
pulimentos, generalmente, se aso-
cian al t rabajo de la piel, la madera 
y el hueso. 
Las industrias de Barranco León y 
Fuente Nueva 3 analizadas con el 
microscopio electrónico de barri-
do, han conservado huellas de uso 
que han podido ser detectadas, y 
que nos sugieren que fueron utiliza-
das para trabajar la carne, la made-
ra, pieles de animales o plantas fi-
brosas. 

LOS Y A C I M I E N T O S DE 
B A R R A N C O LEÓN Y 
FUENTE N U E V A 3 
Contexto geocronológico. 
Los yacimientos de Barranco León 
y Fuente Nueva 3 están localizados 
en la municipalidad de Orce; a unos 
115 Km. de la ciudad de Granada y 
a 2,5 y 6,3 Km. respectivamente del 
casco urbano de Orce. 
La estratigrafía del nivel arqueoló-
gico de Barranco León está forma-
da por gravas y arenas que culmi-
nan en un nivel de c a r b o n a t o 
blanco, con una fauna relativamen-
te variada de moluscos y ostráco-
dos que indicarían aguas de baja 
salinidad. En Fuente Nueva 3, los 

depósi tos están const i tu idos por 
sedimentos carbonatados y lutíti-
cos correspondientes a depósi tos 
de un medio lacustre somero que 
también p resen ta una rica y, así 
mismo, va r i ada f auna t íp ica de 
aguas dulces de baja salinidad- _ 
Estos dos sitios estaban ubicados 
en las zonas pantanosas inundables 
próximas a las orillas orientales del 
paleolago de Baza, siendo lugares 
donde hace un millón y medio de 
años los homínidos y las h ienas 
competían por el acceso a las car-
casas de los grandes herb ívoros 
que habían sido abat idos por los 
carnívoros y posteriormente aban-
donadas , para pract icar el carro-
ñeo. 
Los estudios magnetoestratigráfi-

cos , en c o n j u n t o con la t écn ica 
radioact iva de la resonancia de 
espín (E.S.R.) y el es tudio de las 
faunas de macro y micromamíferos 
permiten atribuir los depósitos de 
estos dos sitios al periodo Matuya-
ma medio con una edad de alrede-

Industrias liticas de Orce (lascas) 

dor de entre 1,45 -1,25 Ma., es decir 
los conjuntos de evidencias de ac-
tividad ant rópica es t ra t igráf ica-
mente cont ro lados más ant iguos 
del continente. 

LAS INDUSTRIAS LÍTICAS 
Origen, características técnicas y 
tipológicas 
Las materias primas utilizadas para 
a realización de estas industrias lí-
ticas son, fundamentalmente sílex, 
u otras rocas calizas, bajo la forma 
de plaquetas, ríñones o cantos, re-
colectadas en un radio de menos 
de 2 km. alrededor de los yacimien-
tos, y más abundantemente, en un 
radio de 5 a 10 km. 
Normalmente las técnicas de talla 
utilizadas son la talla a mano alzada 
con percutor duro, realizada me-
diante levantamientos no recurren-
tes con frecuentes cambios de di-
rección, utilizando normalmente 
como plano de percusión un levan-
tamiento anterior, adaptándose a 
la morfología de los bloques y utili-

G A R N A T A 9 9 



forma cúbica para la extracción de 
una o varias series de levantamien-
tos un id i recc iona les r ecu r r en t e -
mente periféricos y, a veces, con 
ro tac iones , pe rmi t i endo así una 
explotación máxima de los sopor-
tes. Este tipo de percusión produ-
cía lascas con dob les p u n t o s de 
impacto bipolares, así como lasqui-
tas de reducidas dimensiones. 

nados en el lugar tras el agotamien-
to de las secuencias de talla. 
El objetivo buscado era la obten-

ción de pequeña lascas, de entre 10 
y 40 mm. de longitud, con un con-
to rno generalmente más o menos 
c u a d r a d o de 20 mm. de lado de 
media y con bordes cortantes. 
Algunos levantamientos aislados, 
e fec tuados a mano alzada, sobre 

cantos o bloques calizos, permiti-
rían la p roducc ión de c h o p p e r s 
primarios (cuchillas). También al-
g u n o s c a n t o s f r a c t u r a d o s , q u e 
presentan a lo largo de una arista 
c o r t a n t e r e toques i r regulares de 
t ipo e s p e s o y den t i cu lados , han 
s ido u t i l izados c o m o c h o p p e r y 
pueden ser, por lo tanto, considera-
dos como choppers mal caracteri-
zados. 
De una forma resumida, las indus-
trias líticas de ambos yacimientos, 
se c a r a c t e r i z a n por un domin io 
muy importante de la lascas con un 
máximo de 1 a 6 cm. de longitud, 
de lascas pequeñas inferiores a 1 
cm. de longitud, así como los dé-
bris ( res tos de talla) y pequeños 
débris, núcleos y algunos cantos 
tallados de factura mediocre, esen-
c ia lmente c h o p p e r s p r imar ios y 
mal caracterizados. 
Así mismo, los cantos f racturados 
son bastante numerosos. Los can-
tos enteros y los manupor t s (pie-

"LOS NODULOS DE SILEX Y CALIZA EXPLOTADOS 
PROVIENEN DE LA SIERRA DE LA UMBRÍA, EN CERRO 
GORDO, LA MORA ALTA 0 LA SIERRA DE PERIATE" 

z a n d o t o d o s los p l anos de tal la 
disponibles en función de la misma 
dinámica de explo tac ión del nú-
cleo, llegando casi hasta el agota-
miento potencial de la materia pri-
ma. 
La talla sobre yunque era utilizada 
e s p e c i a l m e n t e pa ra t r a b a j a r los 
pequeños bloques o plaquetas de 

Estas estrategias de talla practica-
das en ambos yacimientos tenían 
por objeto la obtención de lascas 
de pequeña talla, de forma no es-
tandarizada, en función de las ne-
cesidades inmediatas, lo que expli-
ca las pequeñas dimensiones y la 
forma poliédrica de la mayor par te 
d e los núcleos residuales abando-
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dras aportadas por los homínidos) 
son también relat ivamente abun-
dantes. Algunos cantos presentan 
estigmas de percusión que se de-
ben, probablemente , a su utiliza-
ción como martillos para fracturar 
osamentas de grandes herbívoros 
con el fin de extraer la médula. 
En Fuente Nueva 3, nivel arqueoló-
gico superior, en el denominado 
Locus del Elefante, la presencia de 
16 piezas líticas de las cuales 13 
son lascas y pequeñas lasca y 3 
débris, descubiertos en asociación 
a coprolitos de hienas, alrededor 
de los restos de un esqueleto casi 
completo de Mammuthus meridio-
nalis en conexión anatómica, per-
miten hacernos pensar en la exis-
tencia de un carroñeo concurrente 
entre hombres y hienas, competi-
ción que habría tenido lugar una 
vez que los grandes carnívoros que 
habrían abatido el animal hubiesen 
abandonado su presa permitiendo 
así el acceso a la carcasa. 
Las muy numerosas lascas y lasqui-
tas, comprend idas ent re 10 y 40 
mm. de longitud, de Barranco León 
y Fuente Nueva 3, debían ser utili-

zadas por los homínidos para recu-
perar los res tos de carne dejada 
sobre las osamentas de los grandes 
herbívoros cazados y abandona-
dos por los carnívoros en las zonas 
pantanosas semiinundadas de las 
orillas del gran paleolago de Baza. 

INTERPRETACIÓN DE ESTOS 
CONJUNTOS INDUSTRIALES 
La presencia casi exclusiva de ma-
terias primas en los conjuntos líti-
cos de Bar ranco León y Fuente 
Nueva 3 p roven ien tes de aflora-
mientos s i tuados en un radio de 
menos de 5 km, sugiere que la fun-
ción de estos dos yacimientos no 
corresponde a la de hábitat y más 
bien parecen ligados a una activi-
dad específica por la que estos ho-
mínidos usarían mater ias primas 
recogidas en su entorno inmediato. 
El s is tema de explotación de los 
recursos minerales es particular-
mente in te resante . El compor ta -
miento de estos homínidos respec-
to a la materia prima mineral es 
eminen temente opor tun i s t a . Los 
nodulos de silex y caliza explota-
dos provienen de los conglomera-

dos cua te rnar ios próximos a los 
yacimientos, accesibles en una dis-
tancia que oscila entre 500 m. y 5 
km., en la cercana Sierra de la Um-
bría, en Cerro Gordo, la Mora alta o 
la Sierra del Periate. La recogida de 
esta materia prima podría realizar-
se d u r a n t e los de sp l az a mien to s 
cotidianos motivados fundamental-
mente por la búsqueda de comida. 
A pesar de esta evidente simplici-
dad, que puede considerarse instin-
tiva en la explotación de los recur-
s o s l í t i c o s , o b s e r v a m o s un 
comportamiento selectivo a la hora 
de elegir estas materias primas. 
La elección de los cantos poco ro-
dados parece haber sido privilegia-
da; los soportes en caliza son ele-
gidos para la e laboración de los 
cantos tal lados y los nodulos de 
rocas silíceas (sílex y radiolarita) 
son reservados para la produc-
ción de lascas. Esta selección co-
rresponde a un uso razonado de las 
materias primas, teniendo en cuen-
ta sus propiedades físicas, a pesar 
de que su sistema de adquisición 
ha sido simple, hecho que demues-
tra la perfecta adaptación de estos 
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a un curso de agua, donde también 
se aprovisionarían de las materias 
primas seleccionadas en función de 
su naturaleza y morfología de los 
can tos , para consegui r lascas y 
descuartizar los cadáveres de los 
grandes herbívoros, para terminar 
de cortarlos y consumirlos. 
En Dmanisi (Georgia), datado entre 
1,81-1,7 Ma, los homínidos iban a 
descuartizar los cadáveres ahoga-
dos de grandes herbívoros , des-
pués de una crecida en los bordes 
de un lago, la abundancia de hue-
sos de grandes herbívoros, a menu-
do en conexión anatómica sugieren 
que estos animales se ahogaron. La 
presencia de cantos tallados, de 
d imens iones g randes f recuente-
mente, y de lascas mezcladas con 
los huesos de los grandes herbívo-
ros sugiere actividades de desarti-
culación de estos anímales. Se tra-
t a r í a de un c a r r o ñ e o p r i m a r i o 
donde los homínidos tenían acceso 

C O M P A R A C I Ó N Y 
C O N C L U S I O N E S 
Por sus características técnicas y 
t ipológicas, é s t a s se inser tan , a 
nuestro entender, en la tradición de 
las culturas Olduvayenses (o Modo 
1) arcaicas de África del Este, de 
Georgia y de Europa meridional, 
que se caracterizan por la utiliza-
ción de una talla o p o r t u n i s t a a 
mano alzada o bipolar sobre yun-
que, por una abrumadora domi-
nancia de lascas bru tas de talla, 
generalmente de pequeñas dimen-
siones, la ausencia de un pequeño 
utillaje estandarizado, p reparado 
mediante retoques intencionales, 
sobre lasca o debris, la presencia 
de cantos tallados en proporciones 
más o menos g randes según las 
funcionalidades del yacimiento y su 
disponibilidad, así como la relativa 
abundancia de útiles de percusión. 
Datados de alrededor de 1,45 y 
1,25 millones de años, los yacimien-

"ESTAS INDUSTRIAS SON COMPARABLES A LAS DE 
ATAPUERCA, ITALIA Y FRANCIA" 
a los cuerpos enteros de los anima-
les ahogados. 
En Barranco León y Fuente Nueva 
3, yacimientos da tados en 1,45 y 
1,25 Ma respectivamente, los homí-
nidos tenían acceso, en competi-
ción con las hienas y los buitres, a 
esqueletos abandonados por gran-
des carnívoros. Por eso, se encuen-
tran lascas de pequeño tamaño al-
rededor de los huesos de grandes 
herbívoros como el Hippopotamus 
an t iquus en Bar ranco León o el 
Mammuthus meridionalis de Fuente 
Nueva 3, se t rata de un carroñeo 
secundario, en el que los homíni-
dos accedían secundar iamente a 
los cadáveres de los animales aban-
donados por los carnívoros. 
Todos estos yacimientos con indus-
trias arcaicas se caracterizan por la 
abundancia de útiles de percusión 
a s o c i a d o s a n u m e r o s o s h u e s o s 
fracturados voluntariamente (pre-
sencia de f rac turas sobre hueso 
fresco) que muestran que los ho-
mínidos buscaban sistemáticamen-
te y prioritariamente recuperar el 
tuétano de los huesos largos como 
base fundamental de su alimenta-
ción. 

tos de Ba r ranco León y Fuen te 
Nueva 3 de Orce tes t imonian la 
presencia estratigráficamente con-
trolada más antigua de los hombres 
en las orillas del Mediterráneo des-
pués de su salida de África y su 
instalación en Dmanisi (Georgia), a 
las pue r t a s de Europa, hace 1,8 
millones de años. 
Estas industrias son comparables a 
las de Pirro Nord, Ca~ Belvedere de 
Montepoggiolo, Colle Marino, Arce, 
Fontana Liri y Castro dei Volsci en 
Italia, Sima del Elefante de Atapuer-
ca en España, así como a las de la 
cueva de le Vallonet de Francia. 
No es hasta los 800.000 años cuan-
do aparecen en Europa las prime-
ras industrias que contienen peque-
ñ o u t i l l a j e , m á s o m e n o s 
estandarizado, realizado mediante 
re toques intencionales, como en 
Ceprano en Italia, en Vallparadís y 
en el nivel TD 6 de la Gran Dolina 
de A tapue rca en España y, un 
poco más tarde, hacia los 640.00 
años, en Isernia la Pineta en Italia, 
donde los conjuntos líticos presen-
tan ya grandes analogías con los 
del Olduvayense clásico de África 
del este. • 
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Estos yacimientos pueden corres-
ponder a campamentos de base al 
aire libre, a talleres de talla, a sitios 
de ca r roñeo primario donde los 
homínidos descuartizaban los ca-
dáveres de los animales ahogados, 
o lugares de carroñeo secundario 
donde los homínidos tenían acceso, 
en competición con las hienas, a 
cadáveres de animales abandona-
dos por los grandes carnívoros. 
En Gona (Etiopía) datada en 2,55 
Ma, la abundancia de material lítico 
y la frecuencia de remontajes, po-
nen en evidencia la presencia de 
talleres de piedra en las zonas de 
abastecimiento de materias primas. 
Este esquema aparece representa-
do también en el yacimiento italia-
no de Ca'Belvedere di Monte Pog-
giolo. 
En Fejej Fj-1 (Etiopía) da tado en 
1,96 Ma, nos encontramos con un 
suelo de ocupación que correspon-
de a un campamento base cercano 

homínidos al medio que les circun-
daba, coherente con la antigüedad 
de estas primeras poblaciones eu-
ropeas. 
Los pr imeros t r aba jos sobre los 
bloques de materia prima se reali-
zan en el lugar en el que son reco-
gidos. 
Este mater ial l í t ico se p r e s e n t a 
a s o c i a d o a los r e s t o s ó s e o s de 
grandes mamíferos encontrados a 
veces en conexión anatómica, el 
hipopótamo como animal predomi-
nante en Barranco León, y el elefan-
te en Fuente Nueva 3; las fracturas 
antrópicas voluntarias y las trazas 
de descarnización documentadas 
en los huesos sugieren que las indu 
strias líticas están en relación di-
recta con el tratamiento de los es-
queletos de estos animales. 
El alto porcentaje de lascas brutas 
de talla, a menudo de pequeñas 
d imensiones parece indicar que 
servían sobre todo para cor tar o 
raspar la carne que encontraban en 
los e s q u e l e t o s de los an ima les 
abandonados por los grandes car-
nívoros. 
La presencia alrededor del Mammu-
thus mer idional is en conexión 
anatómica del nivel super ior de 
Fuente Nueva 3, de 15 pequeñas 
lascas y restos de talla junto a los 
numerosos coprol i tos de hiena, 
ponen en evidencia que ha habido 
una competición de carroñeo entre 
el hombre y la hiena alrededor de 
este gran cadáver. La dimensión 
media de estas 15 lascas y restos 
de talla no supera los 30 mm. de 
longitud confirma que estas pie-
zas, ligadas al esquele to de es te 
elefante, podrían haber se rv ido 
para aprovechar la carne que que-
dara en los huesos. 
La presencia de cantos enteros o 
fracturados, algunos presentando 
estigmas de percusión, o de pie-
dras con bordes que presentan re-
toques irregulares, así como los 
numerosos huesos afectados por la 
percusión violenta, o que muestran 
estrías de descarnización, sugieren 
que los homínidos fracturaban los 
huesos largos para r ecupera r el 
tuétano. 

El estudio de los huesos del esque-
leto del elefante deberá permitir 
precisar la causa de la muerte del 
animal, y en que orden el hombre, 

o la hiena, han tenido acceso al 
cadáver , suces iva o a l ternat iva-
mente. 

LAS INDUSTRIAS LÍTICAS 
ARCAICAS EN EL CONTEXTO 
DEL COMPORTAMIENTO DE 
LOS PRIMEROS HOMINIDOS 
Estas industrias líticas arcaicas se 
caracterizan por una gran propor-
ción de lascas brutas de talla, pre-
sencia de cantos tallados, relativa 
abundancia de útiles de percusión 
y la ausencia de pequeños útiles 
estandarizados realizados median-
te retoques intencionales. Corres-
p o n d e n a un p r imer e s t a d o de 
evolución cultural de los homíni-
dos en el que su grado de conoci-
miento no permitía todavía la ela-
boración de útiles específicos de 
pequeño tamaño y una estandariza-
ción relativa de sus útiles manufac-
turados. En estas industrias encon-
t r a m o s u n p a r a l e l i s m o 

comportamental entre los diversos 
grupos de homínidos instalados en 
África Oriental, Próximo Oriente, y 
Georgia en Europa meridional, sin 
que haya exis t ido fo rzosamente 
lazos de filiación entre ellos. 
La relativa homogeneidad entre las 
industrias de estas diversas regio-
nes co r r e sponde a un "ruido de 
fondo" generalizado en el compor-
tamiento tecnológico de los prime-
ros homínidos. 
Los yacimientos que corresponden 
a este horizonte cultural aparecen 
en África del Este desde 2,55 Ma 
(Gona en Etiopía), en el Próximo 
Oriente datan de 2 Ma (Yiron en 
Israel) hacia 1,81 Ma en Georgia 
(Dmanisi) y cercano a las costas 
europeas del Mediterráneo desde 
1,45 y 1,25 Ma (Barranco León y 
Fuente Nueva 3 de Orce). Estas in-
dustrias se encuentran generalmen-
te en sitios al aire libre. 
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S e cumplen ahora 112 años 
de aquel aciago 3 de julio 
de 1898. Mucho se ha es-
crito sobre la pérdida del 
Imperio colonial español, 

pero aún así, si se quiere conocer 
con exactitud histórica lo aconten-
cido es insoslayable la lectura de 
dos textos cruciales nacidos de la 
experiencia del momento: "Mi man-
do en Cuba" del Capitán General 
Valeriano Weyler (1911) y "La es-
cuadra del Almirante Cervera" de 
Victor M. Concas (1903), que inspi-
ran y fundan éste artículo de GAR-
NATA. 
En aquellos días de finales del XIX, 
Granada era una ciudad de apenas 
75 mil habitantes en la que la socie-
dad se debatía entre la subsistencia 
y la crisis. Liberales y Conservado-
res y el debate entorno a los asun-
tos locales y nacionales copaban la 
actualidad. La prensa local, princi-
palmente El Defensor de Granada, 
copaba desde hacía meses su aten-
ción en relación con los combates 
de nuestro Ejército y de la Armada 
en Filipinas, Cuba y Puerto Rico. Un 
tema recurrente desde hacía años 
al que de modo habitual se le dedi-
caban páginas y artículos con las 
noticias más frescas y las opiniones 
más notables llegadas desde aque-
llos lejanos lugares o que se expre-
saban en los principales periódicos 
de la prensa de Madrid, "El Impar-
cial", fundado por Eduardo Gasset 
y Artime, popular "Heraldo", inicia-
do por Felipe Ducazcal Lasheras, 
"El Liberal", de Miguel Moya, El 
País, o la Vanguardia, de Barcelona. 
La sociedad granadina seguía con 
avidez aquellas crónicas. Con no 
poca desesperación se recibieron 
las noticias de Cavite, sucedidas el 
1 de abril, y con no menos pasión 
el tránsito de la Escuadra de Cer-
vera camino de la Defensa de Cuba 
y de la contes tac ión a la af renta 
norteamericana. 

Pesimismo e indiferencia 
Al t iempo de la Guerra Hispano-
norteamericana era presidente de 
Gobierno, por el Part ido Liberal, 
Práxedes Mateo Sagasta. Pero sería 
la figura del Jefe del Part ido Con-
servador, Francisco Silvela y de Le 
Vielleuze, eficaz co l abo rador de 
Antonio Cánovas del Castillo, al 

que sustituyó al frente de la organi-
zación tras su asesinato, ocurrido 
el 8 de agosto de 1897, fue la figura 
publica más representativa del pen-
samiento y la reflexión política so-
bre la pérdida por España del impe-
r io c o l o n i a l . S i lve la d e b e s e r 
considerado con justicia como una 
de las personalidades más destaca-
das de la historia política reciente 
de España. De gran formación cul-
tural y elevados principios éticos, 
se in tegró en el Pa r t ido Liberal 
Conservador Canovista en una pri-
mera etapa y a partir de ahí alcan-
zó las más altas cotas en la política 
patria. Fue posiblemente la figura 
política que más incidencia tuvo 
con su reflexiones y acción en la 

consideración de la autént ica di-
mensión histórica de la pérdida por 
nuestro país de sus últimas pose-
s iones co lon ia le s en América y 
Asia, postremas reliquias de ultra-
mar de un imperio moribundo. 
Ya d e s d e 1886 Francisco Silvela 
apuntaló su pensamiento reformis-
ta que afloraría más decisivamente 
durante el último momento del si-
glo XIX influyendo en el pensamien-
to finisecular de manera crucial. 
Entre 1897 y has t a su salida del 
gobierno en 1903 s iempre creyó 
que la cuestión de Cuba marcaría 
para la pos te r idad a la sociedad 
española. Preconizó la idea de "de-
jar la mentira y desposarse con la 
verdad", según expresó en su es-

p lendoroso ar t ículo "España sin 
pulso", publicado el 16 de agosto 
de 1898, en el diario El Tiempo, de 
Madrid. Había pasado mes y medio 
d e s d e la aniquilación de la flota 
española en Santiago de Cuba y el 
país, la sociedad española al com-
pleto, cal ibraban la autént ica di-
mensión del acontecimiento y me-
nos aún la t r i s te real idad que a 
partir de ese momento tocaba vivir 
a una España, que sucumbía apesa-
dumbrada bajo el peso de su Histo-
ria y por la postergación internacio-
nal. Un estado colectivo que Silvela 
resumiría magistralmente en el ar-
tículo citado expresando: "La gue-
rra con los ingratos hijos de Cuba 
no movió una sola fibra del senti-

miento popular. Hablaban con elo-
cuencia los oradores en las cáma-
ras de sacrificar la última peseta y 
der ramar la pos t rer gota de san-
gre...de los demás"... "y apenas si 
se intenta en las arterias del Suizo 
y de las Cuatro Calles una leve agi-

"LA GUERRA DE CUBA, FUE 
HISTORIA UNIVERSAL" 
tación por el gastado procedimien-
to de las antiguas recepciones y 
despedidas de andén de los tiem-
pos heroicos"... "todos esperaban 
o temían algún estremecimiento de 
la conciencia popular ; y sólo se 
advierte una nube general de silen-
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ciosa tristeza que presta como un 
fondo gris al cuadro, pero sin alte-
rar vida, ni costumbres, ni diversio-
nes, ni sumisión al que, sin saber 
por qué ni para qué, le toque ocu-
par el Gobierno...". 

Preliminares de 
la guerra 
La Guerra de Cuba, derivada des-
pués en Guerra Hispano-norteame-
ricana, no fue sólo una confronta-
ción entre el viejo imperio español, 
cuyo declive había comenzado dos-
cientos años antes, y otro nuevo 
que emergía, Estados Unidos. Fue 
también un momento decisivo en la 
historia universal; un punto de in-
flexión que marcó la entrada en un 
siglo que habría de ser especial-
m e n t e v io len to y s a n g r i e n t o . A 
partir de entonces las guerras per-
dieron lo poco que habrían tenido 
de cabal leroso y de honorab le y 
dieron paso a la guerra por motivos 
o intereses económicos, algo que 
marcó la pauta para el futuro, en 
todo el mundo. 
Los intereses es tadounidenses en 
Cuba se remontaban a varias déca-
das antes, pero fue en 1890 cuando 
las tarifas aduaneras provocaron 
un primer enfrentamiento con Es-
paña. Las inversiones que el inci-
piente imperio americano tenía en 
la isla ascendían a unos 50 millones 
de dólares, pero más impor tan te 
fue la amenaza de boicotear el azú-
car cubano, lo que habría supuesto 
la ruina económica de la isla. La 
presión de las fuerzas políticas cu-
banas sobre España logró la firma 
de un t ra tado de reciprocidad en 
1891. Los Estados Unidos compra-
ban el 95 por cien del azúcar cuba-
no y el 87 por cien del conjunto de 
las exportaciones. 
Un momento decisivo para el futuro 
se producirá en 1893 cuando los 

DECISIVA PARA LA 

Es tados Unidos d e n u n c i a b a n el 
t ra tado de reciprocidad aduanera 
que habían firmado dos años antes, 
lo que provocó la caída del precio 
del azúcar y consecuentemente el 
a b a n d o n o de las c o s e c h a s . Los 
obreros de las plantaciones perdie-
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Cartel de la campaña electoral estadounidense de 1896: uno de los temas principales fué el asunto cubano (Mí M' <UY. JULY I¿ . l900 

B A N K J 

LA R E A L I D A D C U B A N A 

La Colonia española desde su conquista a principios del siglo XVI 
fue siempre uno de los enclaves coloniales desivos de España. 
Así, la isla de Cuba tenía a finales del XIX cerca de un millón y 

medio de habitantes de origen europeo, prácticamente desaparecida 
la población precolombina a causa, principalmente, de las epidemias 
llevadas hasta la Gran Antilla. determinó la necesidad de importar 
masivamente esclavos negros de Africa. La esclavitud había sido abo-
lida entre 1880 y 1886, pero la realidad económica de la mayoría de la 
población eran la pobreza y la indigencia. La administración colonial 
y la justicia que le servía estaban profundamente corrompidas. Se 
crearon movimientos independentistas que reclamaron a España ma-
yor autonomía en la gestión de la isla. Una reforma propuesta por el 
ministro español de Ultramar. Antonio Maura, avanzaba en este senti-
do pero fue bloqueada por los poderes constituidos. 
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ron sus t r aba jos y s e dio el clima 
idóneo para el propós i to económi-
co-político de la maniobra desenca-
d e n a n t e d e la p o s t e r i o r G u e r r a 
Hispano-norteamericana: d e s d e su 
exilio en Nueva York, J o s é Mart í 
o rdenó al Par t ido Revolucionar io 
Cubano el 29 de enero de 1895 ini-
ciar el levantamiento. 

Guerra y cambios 
La guerra empezó mal para los re-
volucionarios, que enseguida per-
d i e r o n l í d e r e s del r e n o m b r e d e 
Guillermo Moneada y Flor Crombet. 
No obs tan te fueron sus t i tu idos de 
inmed ia to por los exi l iados J o s é 

Martí y Máximo Gómez, que serían 
n o m b r a d o s r e s p e c t i v a m e n t e Jefe 
Supremo de la Revolución y Gene-
ral en Jefe. La muer te en comba te 
de Martí dos semanas después pre-
cedió al nombramiento como presi-
den te de Salvador Cisneros Betan-
c o u r t y la v o t a c i ó n d e u n a 
Consti tución democrá t ica . 
En el bando español , el f r acasado 
Martínez Campos fue sust i tu ido en 
el m a n d o p o r Va le r i ano Weyler 
quien asumió su tarea con el mismo 
fe rvor con q u e fue d e s p e d i d o en 
España. Sus es t ra tegias le valieron 
una m e r e c i d a fama d e c r u e l d a d , 
pe ro también un número de victo-

rias y la muer t e de Antonio y José 
Maceo y del h i jo d e Máximo Gó-
mez. 
En 1897 el cambio de gobierno en 
España , e n c a b e z a d o p o r Sagas ta 
t r a s el fa l lec imiento de Cánovas , 
p rovocó también un cambio en la 
act i tud hacia la guerra . Weyler fue 
sus t i tu ido por Ramón Blanco y se 
otorgó a la isla una autonomía que 
los dirigentes revolucionarios igno-
raron por completo . 

La intervención americana 
Los últ imos reveses suf r idos por la 
t ropas insur rec tas infringidos por 
un antiguo conoc ido de la sociead 

Spanish 

granadina, el Capitán General Vale-
riano Weyler, que había ocupado la 
Capitanía General de Granada po-
cos a ñ o s a t r á s . Las v i c t o r i a s d e 

A poco, apenas t res s emanas des-
pués , el "Maine" fue h u n d i d o en 
unas c i r c u n s t a n c i a s q u e a lgunos 
todavía se obst inan en cons iderar 
m i s t e r i o s a s . Años m á s t a r d e los 
Estados Unidos admit ieron que la 
explosión había suced ido en el in-

"LA DERROTA ESPAÑOLA EN CAVITE H IZO 
DESAPARECER LA FLOTA DE ORIENTE" 
Weyler urgieron a los Estados Uni-
dos para in te rveni r en la guer ra , 
para lo cual hubieron de buscar un 
m o t i v o q u e n o t e n í a n . De e s t e 
modo, con el pretexto de proteger 
a sus súbdi tos , el gobierno envió a 
su acorazado "Maine" al pue r to de 
La Habana, d o n d e a r r ibó el 25 de 
enero de 1898. 

terior del barco, pero en tonces se 
negaron a que el s u c e s o fue ra in-
vest igado por una comisión impar-
cial. La c a m p a ñ a p ropagand ís t i ca 
que en el país e s t a d o u n i d e n s e se 
desarrol ló para convencer a la po-
b l a c i ó n d e la n e c e s i d a d d e una 
guerra, fue temerar iamente contes-
tada por la p rensa española en una 

La p é r d i d a d e F i l ip inas 
Poco días más tarde, el 1 de Mayo, 
la derro ta española en Cavite hizo 
d e s a p a r e c e r la flota e s p a ñ o l a de 
Oriente y dejó las Islas Filipinas in-
defensas para su conquis ta por los 
americanos. Entretanto, el almiran-

sucesión de burlas y af i rmaciones 
sobre la supues ta super ior idad mi-
litar de España. 
Utilizando una serie de exigencias 
que sabía inadmisibles, el gobierno 
es tadounidense obligó al español a 
romper las relaciones diplomáticas, 
lo que finalmente sucedió el 21 de 
abril. Cuatro días después los Esta-
dos Unidos de Norteamérica decla-
raron oficialmente la que habría de 
llamarse Guerra Hispano-norteame-
ricana. 
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El "Vizcaya" salió diez minutos des-
pués que el "María Teresa". Jun to 
con el "Cristóbal Colón" logró ale-
jarse como es taba previsto, pero el 
"Almirante Oquendo", siguiente en 
el turno, encont ró una flota ya pre-
venida que se cebó con él. Con 126 
m u e r t o s a b o r d o t e r m i n ó e m b a -
r r ancando a toda máquina no muy 
lejos del "María Teresa". Los frági-
les des t ruc to res c o n t r a t o r p e d e r o s 
"Furor" y "Plutón" fueron los últi-
mos en salir. El pr imero se hundió 
y el o t ro e m b a r r a n c ó , a m b o s con 
un tercio de la t r ipulación muer ta 
en su pues to . Entonces los barcos 
a m e r i c a n o s pud ie ron pe r segu i r a 
los dos fugitivos. El "Vizcaya" fue 
a lcanzado y cas t igado duramente , 
por lo que finalmente decidió em-
barrancar . El "Cristóbal Colón", en 
cambio, era el más rápido de todos, 
p e r o c u a n d o t e r m i n ó el c a r b ó n 
"Cardiff" de que disponía, el de in-
ferior calidad no le permitió mante-
ner la velocidad y su capi tán deci-
dió e m b a r r a n c a r t ambién a pe sa r 
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te Pascual Cervera dirigía la flota 
peninsular hacia el Caribe a pesa r 
de es ta r convenc ido de que ser ía 
m á s a d e c u a d a pa ra d e f e n d e r las 
Islas Canarias y las cos tas peninsu-
lares . Los b a r c o s , s e g ú n ins i s t í a 
Cervera, no es taban en condiciones 
de mantener ningún combate . Las 
flotas de ambos contendientes eran 
s imilares en an t igüedad , pe ro los 
barcos americanos tenían blindajes 
m á s g ruesos , casi i n m u n e s a los 
cañones españoles , de menor cali-
bre y alcance. 
Se ha acusado al almirante de man-
t ene r hacia la guer ra una ac t i tud 
t o t a l m e n t e f a t a l i s t a 3/íasí p u e d e 
conclui rse de la edición de El De-
fensor de Granada del día 6 de julio 
de 1898 que recoge las t r ansc r ip -
ciones de El lmparcial y del Tiem-
po3/í, y que califica a Cervera como 
inoperante , acusándolo de mante-
ner sus barcos inmóviles en la ba-
hía de Santiago de Cuba has ta q u e 
el general Sampson tuvo noticia de 
su posición. En cualquier caso, la 
flota española en pleno fue cercada 
el 29 de mayo, imposibilitando todo 
movimien to de a t a q u e o d e f e n s a 
f rente al enemigo yankee. 

La batalla naval de 
Santiago de Cuba 
Los nor teamer icanos desembarca -
ron en Daiquiri y tomaron Siboney. 
Su avance hacia Santiago comenzó 
el 24 de junio, pero fueron vigoro-
s a m e n t e re ten idos por las t r o p a s 
españolas , a qu ienes la super ior i -
dad técnica de sus fusiles Mauser 
les permit ió infringir a los invaso-
res un cons iderable número de ba-
jas. El general Ramón Blanco, co-
m a n d a n t e en j e f e d e l e j é r c i t o 
español en la isla, o rdenó a Cervera 
salir a combat i r al mar, a lo que el 
a lmirante obedeció con t ra su pro-
pia v o l u n t a d p e r o t a m b i é n d e s -

a c o r a z a d o s , d o s c a ñ o n e r o s y un 
to rpede ro b loqueaban la única sa-
lida del e s t r echo canal por el q u e 
era necesar io navegar en fila india. 
La Batal la d e San t i ago d e Cuba , 
desar ro l lada du ran t e cua t ro horas 
en la mañana del 3 de Julio de 1898 
habr ía de const i tu i r el final del im-
perio español; y un ejercicio de tiro 
pa ra la todavía joven e inexper ta 
"Navy" nor t eamer icana . El "María 
Teresa" fue a c o s a d o por el "India-
na" y el "Oregon" de spués de que 
i n t e n t a r a s in é x i t o p e r s e g u i r al 
"Brooklyn" . I n c e n d i a d o y g rave -

"LA BATALLA DE SANTIAGO DE CUBA HABRÍA DE 
CONSTITUIR EL FINAL DEL IMPERIO ESPAÑOL" 
oyendo las opiniones y recomenda-
c iones de sus cap i tanes , c o m o el 
hábil es t ra tega Joaquín Bustaman-
te. Cervera p l a n e ó c u b r i r con el 
b u q u e a lmi ran te , " In fan ta María 
Teresa" la re t i rada hacia el Oes t e 
de los demás. Frente a ellos c inco 

m e n t e d a ñ a d o , el "María Teresa" 
fue finalmente e m b a r r a n c a d o en la 
costa, ya ba jo el mando de Cervera, 
her ido, d e s p u é s de haber ba jado a 
la enfermería al comandan te Víctor 
Concas. 
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VÍCTOR CONCAS: EL 
C R O N I S T A DE LA BATALLA 

La mejor obra que se ha escrito 
sobre el Desastre de la flota es-
pañola en Santiago de Cubga 

fue escrita por el vicealmirante Vic-
tor María Concas y Palau aenacido en 
Barcelona en 1845 y fallecido en Ba-
ños de Montemayor (Cáceres) en 
1816ae: "La escuadra del Almirante 
Cervera (1901). En ella describe con 
carácter y rigor de informe militar 
todos los antecedentes y avatares del 
suceso. 
Víctor Concas fue además de marino 
y escri tor, político des t acado que 
desempeñó los cargos de Senador 
Vitalicio. Ministro de Marina y Conse-
jero de Estado. Su carrera naval se 
inició en I860 con su ingreso en el 
Colegio Naval. Siendo guardiamarína 
asistió a la guerra del Pacífico inte-
grado en la Escuadra de Casto Mén-

, dez Núñez. donde par t i c ipó en el 
bombardeo de Valparaíso en (1866) y 
fue hecho prisionero a bordo de la 
goleta Covadonga en el combate na-
val de Papudo, acción en la que resul-
tó gravemente herido. Participó en 
varios desembarcos que se hicieron 
contra los insurrectos en Cuba. Como 
segundo comandante de la Corbeta 
Santa Lucía, naufragó en los mares de 
China en 187-1. Hizo la campaña de 

Joló y tomó par te en el asal to a la 
fortaleza de Maidung en Filipinas, por 
cuya acción fue recompensado en el 
grado de comandante de Infantería 
d e M a r i n a . M a n d ó la C o r b e t a 
Nautilus, buque escuela de la Armada 
Española. 
Con una reproducción de la Nao San-
ta María, navegando sin escolta y a 
vela, navegó hasta Nueva York a la 
gran Revista Naval de 1893. Antes de 
que pudiera profetizarse sobre segu-
ro la Guerra Hispano-Norteamerica-
na. dio en el Ateneo de Madrid una 
conferencia sobre los Estados Uni-
dos. que levantó gran polvareda y 
produjo una reclamación por parte 
del gobierno e s t adoun idense . Fue 
realmente premoni tor io de lo que 
pasaría apenas cinco años después 
en Cuba. 
Como Jefe del Estado Mayor del Almi-
rante Cervera y al mando del crucero 
Infanta, se batió heroicamente en la 
Batalla naval de Santiago de Cuba, 
recibiendo dos heridas graves. Junto 
con todos los mandos de la escuadra, 
fue sometido a consejo de guerra, en 
el cual, al igual que todos ellos, fue 
exonerado. La publicación de su libro 
La escuadra del Almirante Cervera le 
cos tó un nuevo conse jo de guerra 
por sus fuertes críticas a la ineficien-
cia de los políticos de la época. 

de es ta r aún casi intacto. Se esta-
bleció en 332 el número de muer tos 
y en 197 el de heridos. Los prisione-
ros fueron t r a tados con dignidad y 
el valor demos t r ado por los venci-
dos fue a labado igualmente por los 
oficiales españoles que por los nor-
teamericanos. Incluso un grupo de 
153 náufragos, entre los que había 
qu ince granadinos , logró llegar a 
Sant iago para i n c o r p o r a r s e a las 
t ropas de defensa. 
En tierra la victoria benefició a los 

e spaño le s , pe ro la gue r ra e s t a b a 
decidida y el gobierno español no 
tuvo más remedio que admitir que 
había de jado desprotegidas las Is-
las Canarias y sus p rop ias cos t a s 
peninsulares, lo que consti tuía una 
situación de alto riesgo si continua-
ba la guerra. Varios des t acamentos 
de la isla no llegaron nunca a entrar 
en c o m b a t e d e b i d o a la urgencia 
del gobierno español por iniciar las 
conversac iones de paz. No obstan-
te , el a r m i s t i c i o no f u e f i r m a d o 
has t a el 12 de agos to , ya q u e los 

amer icanos quisieron cont inuar la 
guerra para poder conquis tar Puer-
to Rico y Manila. 

El Desastre y el Pensamiento 
En España, la cons te rnac ión por la 
d e r r o t a fue e n o r m e . Los Es t ados 
Unidos de aquella época d is taban 
mucho de se r una potencia militar, 
y m e n o s aún nava l . Los e r r o r e s 
políticos y militares de los españo-
les levantaron un c lamor popu la r 
q u e c o n d e n ó la mala ges t ión del 
Ministerio de Marina y de t o d o el 
g o b i e r n o del país . P e r o t a m b i é n 
p r o v o c ó u n a p r o f u n d a re f lex ión 
sobre la naturaleza de España, tan-
to en el ámbi to intelectual 3A\o que 
daría lugar a una renovación total 
de las manifes taciones ar t ís t icas y 
literarias3/* como político y social. 
Teóricos como Joaquín Costa per-
siguieron con empeño la moderni-
zación y "europeización" del país, 
buscando la reducción de la mise-
ria, el avance en la educación y al-
fabe t izac ión de la pob lac ión y la 

I 
EL D E S A S T R E D E L 9 8 

! m o d e r n i z a c i ó n d e la e s t r u c t u r a 
| social del t rabajo: de scanso domi-
I nical, acc identes de t rabajo , refor-

mas sociales, etc. 
I El 10 de dic iembre de 1898, el Tra-

tado de París es tableció unas con-
diciones vergonzosas para España, 
pero indiscutibles: Estados Unidos 

I tomó posesión de las p rop iedades 
españolas en las Antillas, las Fílipi-

¡ ñas y la isla de Guam. En Cuba, lo 
que había s ido ar reg lado para co-
m e n z a r c o m o un l e v a n t a m i e n t o 
popular terminó oficialmente con la 
f i rma del p r o t o c o l o y t r a t a d o de 
paz entre España y los Estados Uni-
dos. No hubo ningún delegado cu-
bano en representación de los insu-
rrectos y el 1 de enero de 1899 un 
gobe rnador no r t eamer i cano t o m ó 
posesión de su nueva colonia. 

El desastre y vida cotidiana 
en Granada 
A poco que se sigua la historia local 
puede fácilmente concluirse c o m o 
fueron muchos los hijos de Grana-

| da que par t iparon en la Guerra de 
I Cuba. Realmente ningún c iudado o 

pueblo del país se libro de tener a 
| muchos de sus vecinos enfrascados 

en la cont ienda civil con Cuba, aca-
! so una de las poses iones más anti-

guas del imperio español y tal vez 
la más querida. Fue por ello que los 
combat ien tes independent i s tas de 
la Gran Anti l la e r a n n o m b r a d o s 
c o l e c t i v a m e n t e en n u e s t r o pa í s , 
como los "ingratos hijos de la pa-
t r ia" . En el m o m e n t o final d e la 
Guer ra H i s p a n o - n o r t e a m e r i c a n a , 
España mantenía un ejérci to regu-
lar que pasaba de los 200.000 efec-
tivos, que de haber sido hábilmente 
conduc ido y no se hubiera ten ido 
premura por cer ra r un capí tulo de 
nues t ra historia que se dio precipi-
t adamen te por ce r r ado enarbolan-
do argumentos que antes no habían 
s i d o t e n i d o s en c u e n t a , h a b r í a n 
s i d o s u f i c i e n t e s , s o b r a d a m e n t e , 
como para der ro tar severamente al 
ejérci to nor teamer icano. 
Fueron muy numerosos los grana-
dinos presentes en la Guerra contra 
los E s t a d o s U n i d o s . M u c h o s d e 
e l los c a y e r o n p r i s i o n e r o s d a n d o 
cuen ta de la p reocupac ión por su 
es t ado de numerosas familias gra-
nadinas, a las que se ofreció a ha-
cer llegar su s c a r t a s y misivas el 
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UNAS PALABRAS DE GANIVET 

Acaso mejor nadie que Ángel Ganivet para dar a conocer pun-
tualmente cual era la verdadera preocupación del pueblo es-
pañol en el momento mismo de la batalla de Santiago. En 

"cuatro cartas abiertas" publicadas en F.l Defensor de Granada, en 
1898. recogidas también en la obra "El porvenir de España". Ganivet 
expresa literalmente lo siguiente: "El día mismo del desastre de la 
escuadra de Cervera hallábame yo. acordonado desde hacía días para 
no recibir diarios, en una dehesa en cuyas eras trillaban en paz su 
centeno los labriegos, ignorantes de cuanto a la guerra se refiere. Y 
estoy seguro de que eran en toda España muchísimos más los que 
trabajaban en silencio, preocupados tan sólo del pan de cada día. que 
los inquietos por los públicos sucesos". Bellísimas palabras que dan 
atronadora dimensión de la ajenidad con la que 1 pueblo español 
tenía que vivir el desenlace de la guerra. 

r ep re sen t an t e de Cruz Roja en Mo-
tri l y v i c e c ó n s u l d e P o r t u g a l en 
Granada, Francisco López Jiménez, 
vía Nueva York. El día 3 de julio de 
1898 h u b o ecl ipse de luna. Parecía 
premoni tor ia metá fora de la pos te -
rior his tor ia de España. Además de 
la p reocupac ión por la guer ra que 
se ref lejaba en los d iar ios con los 
t e l eg ramas h a b i d o s s o b r e la con-
t ienda, q u e r ival izaban por las in-
formaciones taur inas c o m o la cor-
nada a "Bernalillo", el av is tamiento 
de un s o s p e c h o s o bergantín-goleta 
de n a c i o n a l i d a d i ta l iana , el Argo 
Liborno , q u e f o n d e ó m i s t e r i o s a -
men te en Castell de Ferro, s u c e s o 
sob re el q u e cor r ie ron n u m e r o s a s 
vers iones , c o m o q u e iba a aprovi-
s ionar de a r m a s a los car l is tas , o el 
éxi to de una ope rac ión d e c á n c e r 
de mama del d o c t o r Amor y Rico, 
real izada con no t ab l e éxi to a una 
vecina de Jaén. Un pueblo a turd ido 
en el q u e la Iglesia c o m p l i c a b a a 
propios y ex t raños con sus se rmo-
nes, pues mien t ras el a rzob i spo de 
Barcelona exigía la firma inmediata 
de la paz, los de Segovia o Granada, 
l lamaban a la Cruzada colonial con-
t ra el p u e b l o "yankee" , só lo d o s 
d ías d e s p u é s de la ba ta l l a s e g ú n 
cuen tan los d iar ios del momen to . 

Breve colofón 
I n j u s t o c o n el a b a t i m i e n t o d e la 
soc iedad e spaño la sería decir que 
en España no impor tó lo suced ido 
a t odo lo largo de 1898 y muy espe-
c ia lmente la de r ro t a naval de Cer-
vera. Basta o b s e r v a r el con ten ido 
de los diar ios d u r a n t e t o d o el año 
y m á s e s p e c i a l m e n t e a pa r t i r del 
mes d e julio. No faltó ni un solo día 
en q u e se hicieran eco d e los más 
var iados a s p e c t o s d e la cont ienda , 

los resu l tados mili tares, el des t ino 
de los militares españoles , la defen-
sa de España o los p ro legómenos y 
prepara t ivos del armist ic io, el Tra-
tado de París, q u e España fue obli-
gada a firmarlo el día 28 d e noviem-
b r e d e 1 8 9 8 % s e r u b r i c a r í a 
definit ivamente el día 10 de diciem-
bre3/*, un día an tes de la m u e r t e en 
Riga %Es ton ia%, en las h e l a d a s 

aguas del Dwina Occidental , de filó-
so fo g ranad ino , ins igne p e n s a d o r 
finisecular, Ángel Ganivet García. 
Memorable es en la his tor ia d e Es-
paña el año 1898, d u r a n t e él, el ge-
nio del mal no d e j ó d e ba t i r s u s 

a l a s , d e s p l e g a n d o s o b r e el p a í s 
t oda c lase d e in for tun ios . Fueron 
millares los españo les m u e r t o s en 
las i n g r a t a s t i e r r a s d e s c u b i e r t a s 
p o r Colón y Magal lanes , m u e r t e s 
p r o d u c i d a s m u c h a s p o r el cl ima, 
o t r a s por las luchas civiles y c o m o 
c o m p l e m e n t o de e s t a s con t i endas 
sobrevinieron las batallas de Cárde-
nas, Tayacova, las Guásimas, Guan-

t á n a m o , Mani-Mani, los d e s a s t r e s 
de Cavite y Santiago, la batalla de 
Manila. . .y t r a s t o d o ello la pérd ida 
del ya m e r m a d o imper io colonial 
español . 
Sin e m b a r g o , a p e s a r d e q u e las 
noticias diar ias s o b r e la guerra y el 
r e s u l t a d o del c o m b a t e c o p a r o n a 
diario las página d e los per iód icos 
locales y nacionales , la conmoc ión 
social y polí t ica no se de jó sen t i r 
en p len i tud h a s t a el m o m e n t o en 
q u e E s p a ñ a f i r m ó el T r a t a d o d e 
París po r el q u e d e j a b a d e se r lo 
que s iempre fue: una potencia mun-
dial y co lon i a l y c u a n d o el 1 d e 
enero de 1899 se a r r iaba definitiva-
m e n t e la b a n d e r a e s p a ñ o l a en La 
Habana • 

"ESPAÑA FIRMÓ EL TRATADO DE PARÍS POR EL QUE 
DEJABA DE SER UNA POTENCIA MUNDIAL Y COLONIAL" 
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Catalina de Mendoza [1542-1Ó02] 
Textos: Emilio Atienza Ilustraciones: Jesús Sorroche 

Se refugió en el estudio de lo obro literaria y 
espiritual de S. Juan de la Cruz y fray Luís de 
Granada. 

Hija natural de Luisa de Mosquera e Iñigo 
López de Mendoza, tercer marqués de 
Mondéjar y cuarto conde de Tendilla, nació en 
la Alhambra de 6ranada el 5 de febrero de 
1542. 

La ilusionada novia vivió dos años en espera de 
convertirse en señora de su casa, con libertad 
para asistir a fiestas públicas y comedias, «no 
permitidas a las doncellas de aquel tiempo, y 
consentidas a las de éste», hasta que un 
informante fidedigno la informó de la vida 
escandalosa del marido en Sevilla. 

Catalina se sintió herida en lo más sensible de 
su espíritu ingenuo y apasionado, dio por 
fracasado su matrimonio y desengañada se 
refugió en la oración. 

Se crió en casa de sus abuelos. D. Luis Hurtado 
de Mendoza y Dña. Catalina de Mendoza y 
Pacheco. Allí fue instruida en las ciencias, la 
religión, los idiomas, la literatura, la música, el 
dibujo y la pintura. 

Pintora, escritora, mujer de gran cultura, 
perteneció a la noble y poderosa familia de los 
Mendoza, linqje que durante el Renacimiento 
había asumido los ideales humanistas y 
desarrolló un intenso mecenazgo cultural, muy 
presente en el marquesado de Mondéjar. 

Ocupó un lugar destacado en la Corte, como 
dama de honor de lo influyente Doño Juana de 
Austria, hermana de Felipe n . Casó, por 
poderes, con D. Diego de Ayala y Rojas, hijo y 
heredero del conde de la Somera y señor de la 
isla de Hierro. 

— " 
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Solicitó a Roma lo disolución del matrimonio, 
que consiguió. 

Este desengaño amoroso tuvo una importancia 
crucial en su vida, que. a partir de entonces, se 
centraría en la religiosidad. 



Sin experiencia de 
gobierno se aplicó a 
corregir y enderezar 
conductas eclesiásticas 
y laicas, y hacer 
justicia entre 
poderosos y débiles. 
Se hizo famosa por sus 
decisiones de castigar 
a asesinos, ladrones, 
proxenetas y 
cortesanos corruptos,,. 

Cuando en 1571 Felipe I I nombró a su padre 
Capitán general del Reino de Nlápoles. Doria 
Catalina se hizo cargo del gobierno y 
administración de su patrimonio. Al regreso del 
padre, le solicitaría autorización para disponer 
libremente de su herencia. 

Se estrtV>\ó te eVVa qut «v 
estos a ñ M ' w fxVmu cuVdado 
\e We\ó & Va te Va vUa 
te sus vasaWos", <\ut" te»uba 
mWmíb en f u * a Va ttcat\w 
te mucYvas obras te 

m A u n d a , te hospitales ̂  
y a Va promoción te 

Va Tel\%\osVdad, donante 
btenes para \a fundación de 
conventos y \a celebración deV 
culto.-

A su regreso de Nlápoles en 1580, Iñigo López 
de Mendoza encontró sus estados en orden, 
deudas pagadas, finanzas saneadas y dinero en 
caja, sin haber utilizado procedimientos 
abusivos en la venta de los oficios. No quiso 
pedir cuentas a su hija, pero ésta insistió en 
rendirlas con juramento, y en restituir de su 
bolsillo los 8 reales que diferencia en el arqueo 
final, antes de recibir el finiquito. 

Donó en vida su gran fortuna a la Compañía de 
Jesús para un Colegio de Jesuitas en Alcalá de 
Henares, del que fue, por tanto, su fundadora y 
del Colegio Universitario Santa Catalina de los 
Verdes en la Universidad cisneriana. 

Catalina fue conocida como pintora, 
especializada en flores y bodegones, un tema, 
considerado menor en su época, muy practicado 
por las mujeres, ya que éstas solían quedar al 
margen de los circuios donde se canalizaban los 
grandes encargos de obras religiosas. 

Realizó algunos retratos, como el de su 
esposo, el Conde de Somera Su pintura se 
caracteriza por su gran minuciosidad y 
delicadeza, y sus cuadros se encuentran 
diseminados por diversos museos europeos. 
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G r a n a d a e n m o v i m i e n t o 

Creemos en la c iudadan ía de 
Granada , en nues t ro p resen te y en 
nues t ro fu tu ro como sociedad 
evolucionada, igualitaria, solidaria, 
culta y desarrol lada económica y 
socia lmente . 

Of recemos un p roduc to periodíst ico y 
cul tural de cal idad, de ideología plural 
y abier to a todos. 

Apoyaremos a nues t ros l íderes 
políticos y sociales que t r a b a j e n por la 
«Unidad de los Granad inos» . 
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