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E n 1879 u n a  inesperada casu a lid ad  d escu b ría  a  los ojos —^admi
rados e  incrédu los—  del m undo  la  e x tra o rd in a r ia  riq u eza  a rtís tic a  
de las p in tu ra s  de la cueva d e  A ltam íra. M arcelino  S. Sautuola hubo  
d e  so p o rta r  d u ra n te  e l iresto de sus d ías la  m ofa y  e l e sca rn io  con 
que nacionales y ex tran jeros acogieron su  descu b rim ien to , tachado  
de p ac ífica  m an ía  de in v estig ad o r p rov inc iano .

D escubrim ien tos sucesivos en  d is tin to s  lugares de F ra n c ia  y  Es
paña , v in ie ro n  a d a r  la  razón a l d escu b rid o r cu an d o  y a  n o  existía . 
D esde en to n ces los estud ios y traba jo s se han  m u ltip licad o  y hoy  
puede h ab la rse  no sólo de p in tu ra s  p reh is tó rica s , s in o  d e  escuelas 
y técn icas p ic tó ricas.

L a  a te n c ió n ,'p r im e ra m e n te  co n c en tra d a  e n  el S u r de F ra n c ia  y 
Nortie de Elspaña fué desp lazándose len tam ente  h ac ia  el S ur, h as ta  
oentirarse actualm ente el m áxim o in te ré s  en  n u e s tra  P en ínsu la .

iLos p rim e ro s  sistem atizadores seña la ron  y a  m últip les d ife renc ias, 
en tre  las d is tin ta s  p in tu ra s  descubiertas, d ife ren c ia c ió n  que cu lm i
nó con  la  fijac ión  de dos p ro v in c ias  p ic tó rica s ; la  h ispano -aqu ítana  
o se p ten trio n a l y la lev an tin a  e n  la zona co s te ra  m ed ite rrán e a .

E n  am bas escuelas todo es. d is tin to , co n trap u esto . S i aqué lla  p in 
ta  e n  lo p ro fu n d o  de las cuevas, ésta  lo hace  c a s i  al a ire  lib re . Si 
aquélla no  posee n inguna rep resen tac ió n  hum ana* en  ésta  lo  esen
cial lo com ponen  las repres^etaciones hum anas, etc.

Inm ediatam en te  surge el p ro b lem a de la  valo rizac ión  y  com para
ción de am bos estilos. ¿C uál es su p e rio r?

P rob lem a éste  de d ifíc il so lución , m ie n tra s  se p re te n d a  que ésta 
sea defin itiv a . Más b ien , debe ad m ira rse  u n a  co n tra p o sic ió n  de va
lores, una d isposic ión  de p lan o s  d iversos que n o  puedíín converger. 
Mas logrado  e l a r te  h ispano-aqu itano , carece  s in  em bargo  de esa



v ita lid a d  alegre y  c o n ta g io s ,  que an im a  y hace v ib ra r  el con jun to  
d« las figuras levan tinas.

S i cd Arte debe en tre g arn o s  una T eproducción lo m ás fiel posi
b le del objeto, es su p e rio r  el h ispano-aqu itano . Si p o r  el con tra rio , 
tan  sólo p retende b r in d a rn o s  u n a  rep resen tac ió n  v ita l, quedém onos 
con  el levantino , que nos p resen ta  v e rd ad ero s cut’dros d e  gu erra  y 
costum bres.

A bandonando  estos ju ic ios un ta n to  subjetivos, in ten tem os rea li
z a r  u n a  co rta  y  sen c illa  exiposición d e  Jas ca rac te r ís ticas  m ás des
tacad as  den tro  de l a rfe  h ispano-aqu itano .

L. P erico t considera  e l g rupo  ca n tá b ric o  com o “una p ro v in c ia  de 
un  g ru p o  m ayor que com prende  tam bién  e l M ediodía de F ran c ia , 
d esde Ja D ordoña a los P irin eo s y  de la  G ironda a l A rdeche y que 
tiene ram ificac iones p o r  o tros pa íses” . Pese a esta a firm ación  es 
•p-reciso estab lecer u n  nuevo  pun to  de v ista , m ás ajustado  a  la rea li
d ad  y p o r  en d e  m ás ú til , aunque p a ra  e llo  sea p rec iso  revo luc ionar 
la  te rm ino log ía  clásica , y con e lla  e l erróneo  concepto  susten tad o  
con  Ja an tigua y falsa denom inación . T al es Ja op in ión  que anim a 
a  H ernández P acheco , a l  d ec ir : “E l a r te  trog lod ita  del P aleo lítico  
S u p erio r, tiene su área  local en la zona cán tab ro -aqu itan iense , des
d e  donde  se expansiona , llegando  p o r  e l S u r h as ta  e l E strech o  de 
G ibraltar.

E l a r te  can táb rico  n o  puede se r co n s id erad o  com o u n a  p ro v in 
c ia  de un  grufK> m ás ex tenso, sino  que con sus ram ificac iones p o r  
e l s u r  d e  la  P en ín su la , constituye Ja m e trópo li en -redor de la cual 
se  po la rizan  las res ta n te s  es tac iones co n  p in tu ra  ru p es tre  de técn ica  
s im ila r  a  la  cán tab ra .

L a  técn ica  d ad a  en llam ar cá n ta b ra  ocupa en la  P en ínsu la  los 
p u n to s  m ás d is tan tes . D esde A sturias a  M álaga y de Cádiz a  Gui
púzcoa so en cu en tran  en  la P en ín su la  estaciones con p in tu ra s  de 
tip o  natu ra lista . F ra n c ia  p resen ta sus estaciones en  fo rm a m ás com 
p a c ta , ya que todas ellas se e n c u en tra n  po larizadas en  la  A quitania.

L a cu ltu ra  c re ad o ra  de Ja p in tu ra  ru p estre  n a tu ra lis ta  rep re
sen ta  u n a  ex ten sió n  geográfica ex tra o rd in aria . Si com prendem os 
b a jo  una cu ltu ra  com ún  y  pensam os e n  u n a  id e n tid a d  etno lóg ica 
c read o ra  de la escuela, hem os de ad m itir  la  ex is ten c ia  de u n  g ran  
im p e rio  'his-pano, q u e  dom inaba g ran  p a rte  de A ndalucía , la Mese., 
ta , la zona n o rte  de A sturias, S an tander, las P ro v in c ia s  V asconga
d as y traspuestos los P irineos, la m a y o r  p a r te  de la  reg ión  aquilana 
h as ta  e l Carona.

P o r  todos estos lugres se encuen tran  d isem inadas las estaciones 
con p in tu ra s  ru p estres  n a tu ra lis ta s : La M outhe, Font-du-G aum e y  
las Com barelles en  el depairlam ento de la  D ordoña. Pech-M erle en el



departam en to  d e  Lot. T ro is-F reres, T uc d ’Audol>ert y N iaux en  el 
de Ariege. M arsoulas y Montes-pan en e l dep-artaraento del Alto-Ga- 
roníi. En E spaña , Basondo y  S an tim am iñe en  V izcaya, A U traira, 
Castilloj La Pasiega, H ornos d«  la P eña en  S an tan d er. P in d a l, B uxu 
y Peña de C ándam o en  A sturias. P ile ta  y D oña T rin id a d  en. Mála
ga, Tales son  las estaciones m ás im p o rtan tes  donde  se en cu en tran  
las más bellas rep resen tac iones rupestres.

E l d escu b rim ien to  del a r te  p a r ie ta l pa leo lítico  (planteó desde e l 
p r im e r  m om ento  el p rob lem a de su au ten tic idad . Los c írcu lo s  c ie n 
tíficos, adm irados, co n s id era ro n  in v ero sím il la  ex istencia , hace más 
d e  dos decenas de m ilenios, de a r tis ta s  tan  geniales com o los c re a 
dores de Jas p in tu ra s  que o rnan  la  llam ada p o r  D echele tte  “cap illa  
S ix tina  del a r te  cu a te rn a rio ” .

La p rim e ra  reacción  fué, según hem os d ic h o , a tr ib u ir  Jas p in tu 
ras a p ac if ica  m an ía  de un investigado r p ro v in c ia’no deseoso de po
p u la rid ad  y  gloria.

A la vuelta  de pocos años, e l incesan te  d escub rim ien to  de p in 
tu ras rupestres en  cavernas francesas y  peninsulares,, v in o  a  d a r  
la razón al in fo rtu n ad o  descubridor.

E ntonces su rg iero n  ráp id am en te  una serie  de dem ostrac iones que 
v in ie ron  a co n firm ar la  au ten tic id ad  de las p in tu ra s  p o r  Sautuola 
descubiertas. La M outhe, B eran ifal en  D ordoña , M arsoulas y  T uc 
d ’A udobert en los P irineos, y  aun Ja p ro p ia  cueva d e  A ltam ira, son 
cavernas cuya e n tra d a  —^merced a derrum bam ien tos d e  tie rra s  u 
otros fenóm enos geológicos—  h a  perm anec ido  obstru id a  desde fina
les del C uaternario .

E n  o tros lugares las p in tu ra s  fueron  halladas to ta l o p a rc ia l
m ente p o r  restos de hogaTes y niveles cu a te rnario s . T al sucede en 
las cuevas de Cap-Blanc en  D ordoña, P air-n o n -P air , Greze y  TeyjaJ 
en la G ironda.

P o r  o tra  p a rte  la§ m ism as p in tu ra s  g aran tizan  su au te n tic id a d  y  
an tigüedad , pues en  las paredes de las cuevas se e n c u en tra n  re p re 
sen tac iones de anim ales ex tin tos en  E u ropa  desde fines de l Cua
te rnario .

TECNICA

E n  toda la p ro v in c ia  h ispano-aqu ítana encon tram os siem pre una 
com unidad  de estilo y una m ism a técn ica  en  la rea lización  d e  las 
p in tu ras.

Las rep resen tac iones casi siem pre están  e jecu tadas, ya g rabendo  
con buriles de sílex, ya p in ta n d o  con colores d is trib u id o s en g ran 
des m asts.



Es m uy  frecuen te e l •aprovecliaraicnto de las p ro tu b eran c ia s  ro
cosas, usadas, p a ra  h a c e r  re sa lta r  de u n a  m anera  v ivam ente n a tu 
ra lis ta  d e te rm in ad as p a r te s  de la rep resen tac ión , m ien tras  e l resto  
de l d ibu jo  se en cu en tra  ún icam en te  irecubierto -por u n a  ca p a  de 
p in tu ra .

L as rep resen tac iones en co lo r fueron  ejecutadas con  trozos de 
o cre  d e  p u n ta  fin a  y  en p a r te  con p inceles y  m aterias  co loran tes, 
tr itu ra d a s  y p rep a ra d as  generalm en te  con grasa an im al, c lara  de 
huevo o suero  de sangre.

D e esta fo rm a se constituyó  u n a  v e rd a d e ra  p in tu ra  “a l  óleo” que 
se  h a  ad h e rid o  fuertem ente a  la  su p e rfic ie  de la  roca. En, m uchos 
casos Ja N aturaleza ob ró  sob re  las p in tu ra s  recub riéndo las  de una 
ca p a  fosilizada q u e  ha p e rm itid o  lleguen a  nuestros d ías en un  adm i- 
rah.le estado  d e  conservación.

E l núm ero  d e  co lo res em pleado  n o  e ra  m uy  grande. E l oore en  
todos sus m atices: am arillo , ro jo  y castaño , e ra  el m ás usado , jun to  
con él Se em pleaban con  g ran  frecuencia el negro  de ca rbón , m anga
neso. Más iraro es el uso del b lanco, faltando  p o r  com pleto  e l azul 
y  el verde.

CARACTERISTICAS

A m ed ida  que el núm ero  d e  estaciones descub iertas fu é  aum entan
do y en  consecuencia fué m ay o r e l núm ero  d<e rep resen tac iones p ic
tó ricas , Se h izo  pa ten te  la necesidad  de llegar a una sis tem atización 
que perm itiese  a g ru p a r  los descubrim ientos bajo u n a  o varias de
nom inaciones com unes.

A rte hispano-a-quitano fué la denom inación  com ún q u e  ab arcó  
a las cuevas y  abrigos que hem os citado  con a n te rio rid ad . Com ún 
a todas ellas es la espec ia l localización  en  los rincones m ás p ro fu n 
dos e  inaccesib les d e  las cuevas en  unos casos y  en lugares que 
jam ás fueron  hab itados en  otros.

Los seres rep resen tad o s han  p e rm itid o  c re a r u n  nuevo criteirio 
de sis tem atizac ión  de las p in tu ras  rupestres. Los. d ibu jos d e  an im a
les d e  esta  p ro v in c ia  c o m p re n d en : el m am uth , el e lefan te sin  pelos 
n i colm illos, el r in o ce ro n te , el león de las cavernas, e l oso, num e
rosísim os caballos y  bueyes, b ison tes, ciervos y  ciervas. A parece 
ta m b ié a  el reno , la ca b ra  m ontés, la  gam uza acom pañados d e  num e
ro sís im as rep resen tac io n es de d iversas aves, peces y  se rp ien tes . Fal
tan  en  absoluto  las rep resen tac io n es hum anas hechas con a rte  y 
cu idado .

E n todas estas rep resen tac iones anim ales, cabe señ a la r com o ras
go com ún  d iferenc ia tivo  el so rp re n d en te  n a tu ra lism o  q u e  las anim a.



al m ism o tiem po  que el concep to  e s tá tic o  de la  p in tu ra  que poseen 
los -artistas q u e  las crearon . La m ay o r p a r te  de las rep resen tac io - 
nesj irepresentan an im ales en  es tad o  d e  reposo , qu izá deb ido  a u n a  
im iposibilidad técn ica  p o r  p a r te  d e l p in to r , im p o ten te  a l  q u e re r  a l
can za r un  su p e rio r  d inam ism o  y una m ás acusada v ita lidad .

M erece se r  destacado , p o r  su e x tra o rd in a r io  v a lo r  com parativo , 
e l  hecho  de que todos o a l m enos la  m a y o r p a r te  d e  los en iraa- 
les rep resen tados p o r  e s ta  escuela, sean figuras d e  g ra n  tam año, 
co n tra stan d o  con las dim inutas, estilizaciones q u e  ca rac te riza n  a l a r te  
levantino.

A sim ism o m erece no ta rse  la  ausencia  de rep resen tac iones de a n i
m ales d e  c lim a  frío , consecuencia de la b en ig n id ad  del que d isfru ta 
b a  la  P enínsula.

Pro-blema in te resan te  d en tro  d e  la concepc ión  n a tu ra lis ta  del 
a r te  es la  p resencia  de las figu ras dadas en  lla m a r  an tropom orfas. 
Son figuras asim ilables a  las m áscaras, usadas ac tua lm ente  p o r  los 
puebQos p rim itiv o s, aunque  q u iz á  se tra te  de figuras de tip o  fan
tástico . E n  cua lqu ie r caso poseen  u n  p ro fu n d o  se n tid o  relig ioso  del 
q u e  m ás ade lan te  hablarem os al t ra ta r  de la  religió'n de los p rim i
tivos.

EVOLUCION

El d escub rim ien to  de las p in tu ra s  de A ltam ira  y  de las res ta n te s  
cuevas p iren a ica s  puso en  p r im e r  p lan o  d e  in te ré s  apasionan te  el 
p ro b lem a de su  cronología y e l de su  n ecesaria  in se rc ión  en  alguno 
d e  los períodos p reh is tó rico s a la sazón conocidos.

J>em ostrada su  au ten tic idad , quedaba p o r  reso lv e r y  f ija r  la  época 
en  que la  c u ltu ra  paleo lítica  llegó a flo recim ien to  tan  asom broso .

D esde el p r im e r  m om ento  se localizaron en  el P aleo lítico  Supe
r io r  y  m ás ta rd e  se llegó a  una conclusión defin itiv a , fijan d o  su 
evolución desde e l A uriñac iense  — época e n  q u e  ap a recen  las p r i 
m eras m anifestaciones a r tís tic a s—  hasta  el M agdaleniense final, 
fecha que pone fin  a las m an ifestaciones a r tís tic a s  del tip o  que 
estudiam os.

L a  gran  m ayoría  de las p in tu ra s  parie ta les h ispano -aqu itanas, son 
d e  época M agdaleniense y  u n a  p a rte  pertenece  a l A uriñaciense . 
H asta el p resen te  no se conoce m anifestación  algim a del a r te  tro* 
g lod ita  so lu trense.

H ernández  Pacheco m a n tie n e  la h ipó tesis de co n s id e ra r  el solii- 
tren se  co m o  una invasión  d e  pueblos ex tra ñ o s , que no h a n  dejado 
restos de su a r te  n i de su cu ltu ra . “I ^ s  p in tu ra s  trog lod itas fueron 
hechas, d u ra n te  el paleo lítico  superio r, co rresp o n d ien d o  p r in c ip a l



m ente  a l M agdalcniense... un c ie rto  núm ero  d e  p in tu ra s  y  g rab a
dos se refiere  al -auriñaciense, estab leciéndose u n a  d isc o n tin u id ad  
en  el a r te  p ic tó rico  paleo lítico  trog lod ita , d isco n tin u id ad  estab leci
d a  p o r  el .período SolutrensC;, al cual no se re fie re  actualm ente n in 
guna m an ifestación  de a rte  ip ictórico  en  los m uros d e  la s  caver
nas . No debe co nsiderarse  al so lu trense  com o una época p reh is tó 
rica , sino tan  sólo com o un estado de cu ltu ra  m uy esjiecia l, im p o r
tado  p o r  gentes llegadas a l fina l del A u riñ ac ien ,^  o  a  p rin c ip io s
del M agdaleniense” .

P erico t, concre tando  más aún la época del nac im ien to  de este  arte ,
lo  sitúa  en  el A uriñac iense  m edio t alcanzando  y a  un  n ivel bastan te 
elevado  a l llegar e l A uriñac iense  superio r.

Este proceso de fijación  en e l tienipM) del arte p a rie ta l, se h a  p o 
d ido  llevar a  cabo  g racias a la  abso lu ta co rresp o n d en c ia  técn ica 
ex is te n te  e n tre  las p lacas p in ta d a s  halladas en niveles a u riñ a c ie n - 
&es y  m agdalen ienses, co n  la s  p in tu ra s  rupestres.

E l hallarse  en ocasiones rec u b ie rta s  las p in tu ra s  p o r  niveles au ri-  
ñacienses, lia p e rm itid o  f ija r  con  abso lu ta segu ridad  e l m om ento  
h istó rico  rep resen tad o  p o r las c reaciones parie ta les.

A penas esbozado ha quedado el prob lem a del “h ia tu s” so lu tren 
se, que rep resen ta  una e tap a  ap ic tó ric a  y  aun huérfana  de toda 
m an ifestación  a r tís tic a . La so lución  m ás v erosím il a este problem a 
es sui>oner a los so lu trenses com o un  pueblo  in v aso r sin  grandes 
cualidades a r tís tic a s , que logró im ponerse a -la m asa ind ígena sin  
consegu ir as im ilársela  y  que a  consecuencia d e  un  cam bio b rusco  
desaparece v io len tam ente, d ando  paso  al M agdaleniense, que técn i
cam ente es la co n tin u ac ió n  d e l A uriñaciense .

En el a r te  trog lod ita  se obsorvai un  progreso  con tinuo  en la técn i
ca  de las. figuras, en la  ex p resión  d e  los detalles, de las ac titudes, 
de los m ovim ientos, p rogreso  que p a rtie n d o  de las m ás antiguas p in -  
tu ras  au riñ ac ien ses a lcanza h as ta  la s  m agdalenienses m ás m odernas, 
con las que ©1 a r te  p a rie ta l llega a su apogoo p a ra  d esap a recer com o 
ta l a r te  n a tu ra lis ta . (H ernández Pacheco).

E l Conde de la  Vega del Sella com parte  la  a n te r io r  op in ión , a f ir-  
ina.ndo q u e  tras  la  época de las po lic rom ías de A ltam ira  se p ro 
duce u n a  depresión .

En el m ism o sen tido  se p ro n u n c ia n  B reu il y 01x?rmaier, aunque 
señalan  la p resen c ia  de superv ivencias aisladas com o los p<Hiiienos 
ainimales rojos lin e a res  de N iaux, U ssat y  C abrerets, los cuales se 
p resen tan  asociados con pun tos de ca rác te r azíliense, flechas y cla- 
v iform es rojos, ce rra n d o  el ciclo  del arte  p a rie ta l paleolítico  
llandas den tadas de M arsoulas.

Según esto existen  superv ivencias del a rte  ru p es tre  en  e l ep ipa-



leolitico, lo cual nos lleva a señ a la r la e x tra o rd in a ria  longevidad  
del arte  paleolítico.

E n  e l n o rte  de la  P en ínsu la  aún se en c u en tra n  en fechas poste
rio res — 2n -cl neolítico—  reipresentacíones ip ictóricas aunque en  
este  caso ya no pertenezcan  a l  m ism o c írc u lo  cu ltu ral. T al ocu rre  
con  las p in tu ra s  esquem atizadas cuya p resen cia  señala  C ab ré  en 
E spaña.

CRONOLOGIA
R esulta d if íc íl en época tan  rem ota  d es lin d a r p erfec tam en te  los 

lím ites d e  la p in tu ra  y  del grabado , y a  que am bas artes cooperan  
felizm ente en  la  creación  de un  a r te  ún ico  — resu ltado  d e  u n a  un ión  
las m ás de las veces inso lub le. M ajor que a rr ie sg a rse  p o r  u n  p ru 
r ito  de f ija r  lím ites a  lo que es p in tu ra  y a  lo  q u e  exc lusivam ente  es 
g rab ad o  en el pelig ro  de d e s tru ir  e l m arav illoso  con jun to  resu ltan 
te, es tra ta r lo  com o lo que en rea lidad  es, es to  es com o un  conjunto  
ind iv iso  e  ind iv isib le .

L a p r im itiv a  técn ica  del grabado  tiene sus p rim eras  m an ifesta 
ciones con los d ibu jos d ig itales ejecutados e n  e sp ira l (m acaronis) y 
en  los m eandros hechos co n  los dedos en  las paredes arc illo sas d e  
las cuevas. Los grabados de anim ales hechos con sílex  rep resen tan  
una su perac ión  de la  p rim itiva  técn ica. A p e sa r  d e  todo  siguen siendo 
toscos y  m uchas veces están  defonnados, 'hecho exp licab le  p o r  ser 
éstas las p rim eras  em presas a rtís ticas  que abordó  la  H um anidad . 
La superfic ie  g rabada se  e n c u en tra  rellena de p in tu ra , la  cual ay u 
da a  com ple tar la m orfología anim al h as ta  d a r  una sensac ión  más 
com pleta de la  rea lid ad . Sin em bargo, las figuras siguen siendo  
m uy toscas.

A nterio res a  estas rep resen tac iones son los dibujos en es.piral re
cubiertos de ro jo  y am arillo  y  las. m anos negativas y  positiva.s que 
cubren  en can tidades enorm es las paredes d e  las cuevas p irena icas .

H ay que localizar asim ism o en  este p e río d o  las rep resen tac iones 
discoidales, figuras geom étricas, agrupaciones, d e  pu n to s y  algunas 
figuras a rca icas  en  ro jo  p lano  que com ple tan  la  se rie  de p ro d u cc io 
nes a rtís ticas  m ás p rim itiv as .

E n e l A uríñaciense su p e rio r  encontram os un  a r te  evolucionado  y 
m uy su p e rio r  al an terio r. Los dibujos son ún icam en te  lineares, y 
están  form ados p o r un solo trazo  in in te rru m p id o , faltándoles el de
talle in te rn o , o s.ea que ú n icam en te  están  co n s titu id o s  p o r  la silueta. 
La p a r te  in fe r io r  de los. an im ales h a  quedado  s in  rep re se n ta r . E l 
trazado  com ienza a buscar e l relieve valiéndose de Jí'neas g ruesas y 
finas, y ra ra  vez se usan los rayados. En ocasiones es ta  té c n ic a  se 
supera  u sando  entonces un trozo  baboso y m ás espeso en  unos casos 
y de bandas hechas al tam pón e n  otros.



P ertenecen  igualm ente a e«te p e río d o  los p rim e ro s  ensayos, p ara  
m o d e la r en c o lo r  la figura. E stas son  casi siem pre m onocrom as, 
au n q u e  en  ocasiones &e llegó a  co m b in a r un  fondo ro jo  con u n  tra 
zado p erifé r ic o  negro , ob ten iéndose figuras bi-cromadas,

No faltan, tam poco  en  esta  ed a d  los signos tectifo rm es, escu tifo r- 
m es, zigs-zags, e tc ., s iem pre de d ifíc il in te rp re tac ió n .

Com o ca ra c te rís tic a s  que resum en el es tilo  de la  época hem os 
de señalar que las figuras no  tienen  detalles y e s tá n  constitu idas 
ú n icam en te  p o r  los pocos, rasgos q u e  en  e l  m odelo  se abarcan  
a l p r im e r  golpe de vista, acusando  tan  sólo las líneas fundam en
tales. Los an im ales están rep resen tad o s siem pre de p e rfil, una pata  
d e  cada dos se señala  y si se tra ta  de anim ales as tados, éstas apa
rec en  d e  frente,, ú n ic a  so lución  que se le ofrece a l a r tis ta  p r im i
tiv o  a l te n er q u e  reso lver e l p r im e r  prob lem a de p ersp ec tiv a  que 
se le p lantea.

E n  el M agdaleniense se sitúa  la te rce ra  e tapa de la  evoiución  
d e l arte p a rie ta l. E l grabado  se hace fino  y delicado. Es la  época 
de los graffiti^  m ag istra lm en te  trazados. Las figuras están  form adas 
p o r  anchas m anchas negras de estilo  m ás bien b árb a ro . E n segui
d a  e l trazado  se  afirm a y las siluetas se hacen m ás elegant:*s y 
flexibles q u e  la s  del A uriñaciense.

E l negro, an tes  lim itado  a  algunas p a rte s , se em plea ah o ra  p a ra  
m a rc a r  ©1 c o n to rn o  entero, E n o tras figuras p red o m in a  el uso de un 
ro jo  unido. E s te  p erío d o  cu lm ina con las. figuras sem i-polícrom as, 
parc ia lm en te  g rabadas y con aquellas o tras de ro jo  u n ifo n n e  y asi
m ism o grabadas.

Se com pleta e] con to rno , se acusan  los. detalles y se señalan  bien 
los corvejones, y  pezuñas. La p ersp ec tiv a  se in ic ia  a l d ibu ja rse  ya 
las dos p a las  d e  cada par, e l m odelado se acusa, con el rayado , con 
las siluetas y  m ás ta rd e  co n  los som breados.

Con esto llegam os a l M agdaleniens.e superio r, en que .los graba
dos son escasos, siendo los ex is ten tes  de una técn ica  decaden te , tra 
zados lige ra  y  firm em ente. La p in tu ra  en cam bio  a lcanza el m áx i
m o d e  su esp len d o r, llegándose a los soberbios y g rand iosos frescos 
polícrom os, cu y o  m áxim o exponen te  se en c u en tra  en  e l lecho d e  la 
cueva d e  A ltam ira.

Ju n to  a  e s ta s  figuras p e rs is te n  los signos de épocas an te rio res , 
s iendo  al p re se n te  ex tra o rd in a riam en te  abundan tes  las rep resen ta 
c iones de m anos esquem atizadas.

A p a r t i r  d e l M agdaleniense final» el a r te  ru p e s tre  su fre  u n a  de
p resió n  p o r  n o  d ec ir  abso lu ta d esaparic ión . P ers is ten  algunos d i- 
bujjos d e  escaso  v a lo r  a r tís tic o  y  de los q u e  y a  hem os tra tad o  a l 
e s tu d ia r  a  g ran d es  rasgos la  evo lución  del a r te  rupestre .



SENTIDO RELIGIOSO DE LAS PINTURAS RUPESTRES

E l d escub rim ien to  dej a r te  p a rie ta l, a m ás de los p rob lem as ya tra 
tados, p>lanteó una serie  de incógn itas re feren te s  a  la  f in a lid ad  que 
poseería  e s te  a r te  p a ra  ilos p rim itivos. D escub ierto  el a r te , era nece
sa rio  d escu b rir  cuáles fueron las causas que lo d e te rm in a ro n  y la 
posib le re lación  con las prim eras, m uestras de ex istencia de u n a  re
lig ión p reh is tó rica .

R esulta inadm isib le  p e n sa r  en este a r te  com o el resu ltado  de los 
ocios del p rim itiv o  hom bre. ¿Qué f in a lid ad  persegu ía  el a r tis ta  con 
ta les rep resen tac iones?  Al m ágico con ju ro  de esta p reg u n ta , sociólo
gos y arqueólogos com enzaron  a lanzar h ipó tesis  s in  d a rse  p u n to  de 
reposo. Así se exp lica  la  ex tra o rd in a r ia  f lo ra  de estud ios y  obras 
en  red o r d e  un tem a que se p resen taba tan  sugestivo.

E n  p r im e r  lugar hem os de rechazar la p o sib ilid ad  de que se tra 
te  de un  a r te  decorativo , ejecutado p ara  d is tra e r  los ocios del 
hom bre paleo lítico  o con la  f ina lidad  de h a c e r  m ás agradable su  
m orada.

E n  e l a r te  rupestre  es necesario  b u sc a r  u n a  sign ificac ión  más 
honda  y m ás hum ana. E nvuelto  e l hom bre p r im itiv o  en u n  am biento 
feroz y  an tihum ano , ten ía  que b ro ta r  en  é l u n  sen tim ien to  religioso 
que le ayudase  en aquella lucha incesan te  que ten ía  que m an ten e r 
con  la N aturaleza, las fieras y aun co n tra  sus p rop ios sem ejantes.

L a re lig iosidad , ta n  u n id a  a los substra to s  m ás elem entales 
de lia H um anidad , tuvo que aflo rar necesariam ente , surg.iendo en  
esta form a la  concepción  relig iosa m ás an tigua  que conoce la 
H istoria .

E l hom bre  es relig ioso  p o rque  tiene co n c ien cia  de es ta r  sujeto 
•a unos poderes superio res, que lo dom inan  totalm ente. E ste  sen ti
m ien to  de dependenc ia  se traduce  en tendenc ias del alm a com u
nes a  todas las relig iones tales com o: la adoración, que consiste  en  
reco n o cer y confesar la  bondad  y el p o d e r  de esas fuerzas perso n a
les, d e  las q u e  e l h o m b re  se sien te  dep en d er, eí tem or  in sp ira d o  
p o r  e l p o d e r  ilim itado  de los, seres ten idos p o r  d iv in o s , y  la espe
ranza, in sp ira d a  en  la  c reen cia  que ed in d iv id u o  posee de que m e
d ia n te  la  persuasión, se  pueden  consegu ir benefic io s de la  d iv in idad .

¿Cuáles fueron  — repetim os—  los motivos, que d e te rm in a ro n  la 
c reac ión  del a r te  p a r ie ta l paleo lítico?

E n  la p a r te  negativa de es te  es tud io  ex iste  co n fo rm idad  e n tre  to



dos los tra tad istas. “No creem os — dice  O berm aier—  q u e  fueran  úni- 
cam ent«  sen tim ien tos estéticos los que im pu lsaron  a  la  c reac ión  de 
tales o b ras” .

R esulta fácilm ente explicab le co m p ro b a r la  v e ra c id a d  d e  este 
aserto  si se tiene en  cuen ta  que en  g ran  núm ero  d e  ocasiones las 
p in tu ra s  Se en c u en tra n  ocupando los nichos, y  lugares, m ás recón
d ito s  e  inaccesibles d s  Jos abrigos, en  d o n d e  forzosam ente h a b ía n  de 
e s ta r  sum ergidos e n  la  m ás abso lu ta de Iss noches. E n o tras  ocasio
nes las cuevas con  p in tu ra s  e ran  in h ab itab les  o apenas accesibles 
desde el ex te r io r , com o sucede con las d e  Com barelles, la  C lotilde, 
M arsoulas, Ja P asiega, F inalm en te  en  otros, lugares los grabados y 
p in tu ra s  ^e en cu en tran  pro teg idos p o r  obs.táculos na tu ra les , como 
o c u rre  el IVindo, la  S o tarriza, S alitre , etc.

L legar a  conocer los m óviles que indu je ron  a los a r tis tas  paleo
lítico s a  esconder sus p roducc iones en  lo más. recónd ito  de les cue
vas, o  en aquellas o tra s  in h ab itab les  e  inhab itadas, y  ju n to  a  estos 
p rob lem as d ilu c id a r  e n  form a d efin itiv a  el sen tido  m ágico, religio
so, totèm ico, e tc ., q u e  las anim a, son  problem as que aún  no han 
rec ib id o  defin itiva  contestación .

¿Q ué sen tido  e n c ie rra n  las im ágenes rep resen tad as en  las pare
des de las cuevas paleo líticas?

E n tre  las exp licac io n es surg idas al c a lo r  del des.cubrim iento, la 
p r im e ra  en b ro ta r  fué la  h ipó tesis to tèm ica. “Es m uy  posib le  — afir- 
m a 01>ermaier—  q u e  lo§ dibujos de anim ales rep resen ten  m uchas 
veces al an im al to tem  co n  e l cual u n  c lan  se sen tía  em p aren tad o  •

En cualqu ier caso las cavernas o rn ad as de las costas de S antan
d er , V izcaya y A stu rias con  sus p in tu ra s  y  grabados en  los lugares 
m ás oscuros, en  los rincones de m enos fác il acceso, e n  los p asad i
zos estrechos, e n  sitio s que es ta ricn  vedados a Jos p ro fanos, deb ían  
s e r  san tuario s de Jos pueblos pa leo lítico s, en los que se ren d ía  culto 
a  sus d iv in idades.

“T odo in d u ce  a  c re e r  — dice C abré—  que uno de los cultos seria 
la  zoo latría  o  m ejo r expresado  el to tem ism o anim al y  o tro  pu ra
m en te  fálico, el p r im e ro  p o rq u e  tien d e  e l h o m b re  a  co n q u is ta r  el 
a lim en to  co tid iano  e im pulsado  el segundo  p o r  esa fuerza  que tiene 
de p ro c rea r  y de jar sucesión” .

A firm ar la p rese n c ia  de un  cu lto  fálico  en  los a lta res  de la 
H um anidad , resu lta  dem asiado  p rem a tu ro . No ex is te  rep resen ta
c ión  a lguna que p u e d a  id en tif ica rse  en  fornig c ie r ta  con la  exis
ten c ia  de un c u lto  fálico. Desde el pun to  d e  v is ta  arqueológico 
n o  5e en cu en tra  e n  e l arte  h ispano -aqu itano  n inguna rep resen ta
c ión  con él re lac ionada . La e tn o lo g ía  afirm a que la m ay o r p a r 
te  de Jos pueblos llam ados p rim itiv o s, o  s.ea los m ás cercanos p o r



sus costum bres, ideología, etc., a los antiguos paleo líticos, carecen  
en  absoluto  de las ideas más ru d im en ta ria s  ac e rca  del p roceso  con
cepcional. Si adm itim os estos hechos^ m al podemos, llegar a  las con
clusiones a  que llega C abré.

Veamos ah o ra  en qué cond iciones de verosim ilitud  nos b r in d a  
la  teo ría  totem ista.

U na ley  rigurosam ente  im puesta  p o r  la m ism a esen c ia  del tote
m ism o es la difei-enciación del totem . Cada grupo  hum ano  debe te
n e r  un to tem  p a r tic u la r  que sea de su  exclusiva p rop iedad .

Si ex istiese  el totem ism o en el pa leo lítico , en  cada es tac ió n  se 
e n co n tra ría  un  p red o m in io  exclusivo de c ie r to  tip o  d e  im ágenes, 
cosa que no ocurre.

Tam poco existe d iferenc iación  en cuan to  a  los signos que serían  
los sím bolos totém icos del c lan , los cuales te n d rían  que se r  forzo
sam ente únicos.

Lös p artid a rio s  de Ja h ipó tesis  to tèm ica a luden  a l anacron ism o 
— observado p o r  B reuil—  e n tre  la  fau n a  fig u rad a  en  las paredes y 
techos de las cuevas y la  con tem poránea en  un  d e te rm in ad o  período  
de l C uaternario . E stas d iferenc ias las co nsideran  com o un  caso tí
p ic o  de trasm isión  d e  totems.

R esulta adm isib le esta  sugerencia  siem pre que ju n to  a ella se 
d iese una d iferenc iación  de totem s, lo  cual hem os vis.to q u e  no 
se  da , o  al m enos Ja ex istencia  d e  tabús d e  a lim en tac ión  —lo cual 
tam poco  ocu rre—  ya q u . 3  en las tum bas ex iste  u n a  e x tra o rd in a r ia  
m ezcolanza de restos de todas las especies. S in  estos hechos que la 
m an tengan , el an acro n ism o  faunistico  no  puede in te rp re ta rse  como 
un caso d e  trasm isión  de totem s, sino  m ás b ie n  com o u n a  inm o
v ilización  del culto  a los anim ales, del que tra ta rem o s m ás de ten i
dam ente al h ab la r del m agism o.

ANIMISMO

El hom bre paleo lítico  e ra  an im ista , sentía que d ep en d ía  de la 
N aturaleza que le rodeaba, y esta dependencia  le llevó a a tr ib u ir  a 
cada objeto que Je rodeaba un alm a a sem ejanza de la suya.

P o r  la observación  de la en fe rm ed ad , su-eño y  m uerte , tuvo el 
concepto  de cuerpo  solo y p o r la de los ensueños y v isiones e l de 
a lm a sola. El segundo de estos conceptos en g e n d ra  la c re en c ia  en 
la  inm orta lidad , que se m an ifiesta  en  el cu lto  a los m uertos.

E l hom bre traslada e l dualism o esp íritu -m a te ria  a  todos los se
res. T raslad ad o  es te  concep to  a las g randes fuerzas de la n a tu ra 
leza, o rig ina un sen tido  d e  dependencia  respecto  a ella, que se m a
n ifiesta  en la ado ración  de l fuego y en  los cultos astrales.



Si b ien  «s c ie r to  q u e  la  A rqueología n o  nos p e rm ite  d ed u c ir  la 
ex is ten c ia  de un  e s p ír i tu  an im ista  e n tre  nuestros an tepasados p a 
leo líticos, n o  lo  es m enos que sj ad m itim os un p roceso  com parativo  
co n  los pueblos p rim itiv o s  ac tua les, llegarem os a la  conc lu sión  de 
q u e  el anim ism o tuvo  que se r e n tre  ellos u n a  form a relig iosa que 
d e te rm in ó  a  su  vez e l m agism o y  e l cu lto  a  los m uerto s, m anifesta
c iones de las que poseem os prueba:s arqueológicas de au ten tic id ad  
ind iscu tib le .

CULTO A LOS MUERTOS

L a  p rim era  consecuencia que se d e riv a  de una co n c ien c ia  an im is
ta , es la de que e l  m uerto  sobrevive en  o tro  m undo. E l concepto 
de e sp íritu  solo c re a  en  el p rim itiv o  u n a  fe en  la superv ivencia , en 
u n a  v ida m ás allá de la  p resen te.

La presencia  d e  sep u ltu ras  e n  g ran  ab u n d an cia  d u ra n te  la p re 
h is to ria , p ru eb a  que el hom bre p r im itiv o  no h a  c re íd o  todo te rm i
n ad o  co n  la  m uerte . Ha ten ido  fe e n  la superv ivencia.

Se e n tie rra  a  los m uertos :
1.0 P orque ex is te  una vida u ltra te rre n a .
2.® P orque los m uertos n o  p ie rd e n  todo con tac to  con  los 

hum anos.
Si -existe u n a  v id a  u ltra te rre n a  y  los muertos, p u ed en  in f lu ir  so

b re  los vivos, se o r ig in a  p rim eram en te  un sen tim ien to  de te rro r  que 
lleva no sólo a  e n te r ra r  los cadáveres, s.ino a su je tarlos con ligadu
ras  que les im p id an  e je rc e r  su acc ió n  m aligna sobre los vivos y  en  
segundo té rm ino  conduce a los hom bres a u n a  c re en c ia  en  e l valo r 
d e  los conjuros, p a ra  im p e d ir  a j m u erto  e je rce r  su acción  m aligna.

E n la época cu a te rn a ria , el hom bre  concibe Ja v ida de u ltra tum ba 
com o con tinuac ión  d e  la p resen te. Según él el d ifu n to  siente las 
m ism as necesidades e n  su  nueva v id a  que las que s in tió  an te r io r
m en te , lo que d e te rm in a  que se inhum en  con él sus arm as, objetos, 
v íveres que usó d u ra n te  su v ida te rren a . Téngase en  cuenta en  fa
vor del an im ism o, la  creencia m uy  generalizada e n tre  I05. pueblos 
p rim itiv o s  de que al d ifun to  acom pañan  no  las a rm a s  y objetos, 
s ino  sus som bras.

T odas estas c re en c ia s  explican  el hecho de en co n tra rse  cadáve
res sa tu rad o s de ocre . P robab lem ente m ed ian te  este m ed io  p re ten d ían  
so s ten er e l p o d er v ita l del m uerto , que podia ser\-irles en  sus em 
p resas  siem pre y  cuando  lograsen co n ju ra rlo  a su favor. Ha de te
n erse  en cuenta que en tre  los p rim itiv o s el ro jo  es sím bolo  de la 
energ ía  v ita l, qu/c es lo que se tra ta  de cons.ervar en el m uerto.



E l baño de o cre  ro jo  —ipracticado aun hoy  d ía  p o r  m uchos pue
blos p rim itivos—  es u n a  g a ra n tía  de inm orta lidad .

MAGISMO

El anim ism o — com o ya hem os dicho—  s e  m an ifiesta  a i ex te rio r 
bajo dos form as : e l culto a  los m uertos y e l m agism o.

La m anifestación  m ás clara  del m agism o la constituyen  los ritos 
de c-aza y  la zoolatría.

La m agia es el a r te  de c a p ta r  la  fuerzas d iv inas p a ra  obligarlas 
a  so p o rta r y obedecer la  v o lu n tad  hum ana, Ya no es. la  d iv in id ad  
la  que regula la  su e rte  de los hom bres, son éstos m ism os los que 
organizan su des.tino con  la  com plic idad  fo rzada -de los dioses.

Se ado ra  a l  anim al porque el hom bre  s ie n te  su  d ep e n d en c ia  con 
relación  a  él. Si el an im al e je rce  sobre la v id a  hum ana u n  in flu jo  
tal, ¿no se deberá  a  que es un e n te  su p e rio r  a l p ro p io  se r humasno? 
A es ta  p reg u n ta  responden  los. prim itivos, h ac ie n d o  de los animales, 
unos seres omnisci-entes y om nipo ten tes, capaces de c u ra r  las en
ferm edades y  poseedores de o tras m uchas v irtudes.

E n  esta form a las creencias referen tes a los poderes de las bes- 
lias se desarro llan  y am plían  h as ta  que e l re in o  an im al se eq u i
p ara  al hum ano , cu lm inando  -es.te proceso e n  la d iv in ización  de los 
anim ales, en  la zoolatría.

E n todos los pueblos p rim itivos actuales — suponem os que tam bién  
e n t re  los paleo líticos—  la im agen es un  su s titu to  de la  rea lidad , 
imejor aún  la  rea lidad  m ism a, dado  qiie a  sus ojos no ex is te  d ife ren 
cia. En consecuencia, todo aquel que posee la im agen de un objeto 
o d e  un ssr, puede in f lu ir  lib rem en te  í-obre él, obligándole hacia 
Aus p rop io s fines.

Esta c re en c ia  determ ina la costum bre d e  los paleolíticos, de gra
b a r  sobre las. a rm as, p ropu lso res, bastones de m ando , cuchillos, e tcé
te ra , figuras de an im ales a fin de asegu rar e l resu ltadot valiéndose 
de la fuerza m ágica de tales rep resen tac iones.

M ediante una creencia  m ágica hom eopática , los p rim itiv o s  pen
saban  que los an im ales se sen tían  a tra íd o s h a c ia  los lugares donde 
ex is tía  una rep resen tac ión  suya. “L’idee  m ystique de rév o c a tio n  p a r  
Je dessin ou le ré lie t c ’est l ’o rig ine  du  développem ent de l’a r t a l ’age 
d u  ren n e” . (Roinach).

Ta! m ecanism o es e l ún ico  capaz de e x p lic a r  la p re se n c ia  de 
flechas y  azagayas pintadas, que h ie ren  las rep resen tac iones an im a
les de nuestras cavernas. Se tra ta  de una c re en c ia  de tip o  m agís- 
tico , esto es que Ja h e r id a  p ro d u c id a  en la  im agen dol an im al an u n c ia  
y  da la seguridad  de su  p ró x im a cap tu ra .



A €ste respecto  es cu rioso  c i ta r  el proceso relig ioso  evolutivo que 
F ra z e r  considera  com o e l seguido p o r  la H um anidad  a través de la 
H isto ria . E l hom bre es en  p rin c ip io  m ago — opin ión  no co m p artid a  
p o r  M ainage que afirm a la esencial re lig io sidad  del hom bre, au n  del 
p r im itiv o —  y an te  la  im po tenc ia  de sus conjuros p a ra  a lcanzar sus 
fines, m odifica  su a c titu d  de d om inado r p a ra  tran sfo rm arla  p o r  o tra  
m ás hum ilde y  sup lican te . La relig ión  en  el hom bre es u n  p ro d u c ía  
o b ten id o  al fra ca sa r la m agia.

L a  d isco rd an cia  ex isten te  entre» la fauna rea l y la f ig u rad a  d e  
la que ya hem os h ab lad o  con an te rio rid ad —  se exp lica  en  función 
de u n a  je ra rqu izac ión  que el h o m b re  paleo litico  estab lece en tr«  los 
an im ales. Hay espec ies jefes que dom inan  a las dem ás. De donde 
se sigue que basta con d o m in a r — m ed ian te  u n a  acción  relig iosa o 
n iág ica—  a  los e sp ír itu s  dom inan tes, p a ra  a  través de ellos conse
g u ir  ad u e ñ arse  de los restan tes. E sta  h ipó tesis  ex p lica ría  la  p resen 
c ia  de un  m am uth  e n  las paredes de F on t-du  Gaume, en  época en  
que e l m am uth  era en  ex trem o  ra ro  p o r  aquellas regiones.

La estilizac ión  p ro g resiv a  del a r te  a p a r ti r  del Magdalenic-nse, se 
v e ría  ex p lica d a  en v ir tu d  d e  la  evolución su frid a  p o r  el h o m b re  p r i
m itiv o  que ya no in te n ta  dom inar u n a  d e term inada  especiet sino 
que p re ten d e  apoderarse  de la  fuerza an im al en  ella residen te .

E n rasgos generales p u ed e  afirm arse  que e l a rte  cu a te rn a rio  es 
—al m enos en  gran  p a r te — un a r le  mágico.

ANTROPOMORFISMO

E n  un trabajo  acerca  del a r te  p arie ta l paleo lítico , no  puede p a
sa rse  p o r  a lto  el e s tu d io  de las figu ras de id e n tid a d  aún  no  b ien  
es tab lec id a  y  que se han  dado  en lla m a r an tropom orfas.

E stas figurillas —ab u n d an tís im as , se en cu en tran  en  casi todas las 
cuevas—  son unas rep resen tac iones de las que con abso lu ta certeza 
se ig n o ra  e l sentido.

L os p a r tid a r io s  del m étodo evo lucion ista  a firm an  que e l an tro 
p om orfism o  es u n a  form a relig iosa deriv ad a  de la zoo latría . Sin 
em bargo  la  p resen cia  d e  rep resen tac iones de índo le  zoo látrica  en  
Jos m ism os niveles q u e  o tra s  an tropom órficas , destruye la  creencia  
en  una posib le re lac ión  y derivación  e n tre  am bas form as religiosas. 
A m bos aspectos de la  p rim itiv a  relig ión  no son sucesivos s in o  pa
rale los y  sim ultáneos.

S. R e in ach  av.-‘n tu ró  que quizá se tra tasen  d e  “ra ta p as” , e sp ír i
tus relacionados con la  concepción  y  cuya c re en c ia  se  halla  m uy 
d esa rro llad a  en tre  los “a ru n ta ” . Lo reduc ido  de la base etnológica



«n que se funda esta teo ria i im p ide  ad m itir la  com o verosím il, ya 
que los “ra la p a s” ún icam en te  se en cu en tran  en  e l c ita d o  pueblo.

La exp licac ión  más acertad a  es la  que id e n tif ic a  las figuras an- 
tropom órficas con  m áscaras de caza, lo  cual ex p lic a ría  su singu lar 
co n fo rm id ad : m itad  hom bres, m itad  bestias.

T a l es Ja -hipótesis que defiende C ap itán : “ On ren c o n tre  p a rfo is  
s u r  Jes p a ro is  de nos g ro ttes decorees des g ravu res des p ersonna
ges hum ains e t p resque tou jours elles p ré se n te n t des faces ex tra o rd i
naires, avec nez enorm e souvent recourbe, p a rfo is  elles p a ra isen t 
burlesques. O r la com paraison  avec l ’e th n o g ra fie  am érica ine , avec 
ce lle  d ’un  tres g rand  nom bre de peuples asietiques, a fr ica in s  e t m em e 
océaniens dem ontre  que Ja p ra tiq u e  des m asques est ex trêm em ent 
repandue^ et que le p lus souvent il s’ag it des m asques ritue ls  do-nt 
le ro le  et la  s ign ification  son t d’o rd re  m agique e t  relig ieux” .

C om parte esta  op in ión  el p ro feso r O berm aier, p ara  quien, las 
im ágenes an tropom orfas son cazadores con d isfraces de animales» 
sacerdotes o magos.

De estas afirm aciones S3 sigue que en  los tiem pos paleo líticos 
ex istían  cerem onias en las, cuales los p a r tic ip a n te s  se revestían  con 
adornos zoom órficos.

¿M agism o? ¿A nim ism o? ¿T otem ism o? Son h ipó tesis  que in ten tan  
ex p lic a r  un  hecho  rea l, del que aún no se h a  d ich o  la ú ltim a  pa la
b ra. M ientras tan to , la investigación  no  ceja.

M adrid , 17 m ayo 1946.
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