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1. Aportaciones de la Cova de la Sarsa: una historia con 
luces y sombras.

La Cova de la Sarsa (Bocairent, València) constituye 
uno de los referentes en los estudios sobre el Neolítico Anti-
guo peninsular. El formidable y singular conjunto de cultura 
material de este yacimiento fue dado a conocer en fechas muy 
tempranas y pasó a considerarse como paradigma del primer 

neolítico, que posteriormente confirmarían las excavaciones 
de la Cova de l’Or y Cendres (Alicante).

Conocida desde 1913 a través de una breve noticia 
publicada en l’Anthropologie por H. Breuil y H. Obermaier 
(1914), su dimensión e importancia arqueológica no sería 
advertida hasta la aparición de los primeros trabajos realiza-
dos por F. Ponsell a finales de los años veinte del siglo pasado 
(Ponsell 1929).

LAS PINTURAS ESQUEMÁTICAS DE LA COVA DE LA 
SARSA (BOCAIRENT, VALÈNCIA): NUEVAS LÍNEAS DE 

DOCUMENTACIÓN Y ESTUDIO

Esther López-Montalvo*
Carles Miret i Estruch**

Josep Lluis Pascual Benito***

Resumen:
La Cova de la Sarsa (Bocairent, València) es un yacimiento de referencia en el estudio del Neolítico antiguo peninsular y del 
Mediterráneo occidental. La singularidad de sus materiales y su uso como espacio funerario dentro de la red de asentamientos 
que articulan el territorio neolítico valenciano han merecido una extensa literatura.
 A estas aportaciones, se suma el hallazgo en 2006 de motivos esquemáticos en una de las salas interiores, en un contexto de 
absoluta oscuridad y estrechamente asociado a un doble enterramiento perteneciente al Neolítico antiguo. Este hallazgo matiza 
el patrón de ocupación de las grafías rupestres esquemáticas en las comarcas valencianas, vinculado hasta el momento a espacios 
abiertos al aire libre, y reabre el debate sobre la funcionalidad del horizonte esquemático dentro de las pautas rituales funerarias 
de los grupos neolíticos.
Este trabajo constituye un primer avance dentro del proyecto de documentación y estudio integral de las pinturas esquemáticas 
de la Sarsa en el marco de su contexto artístico y cultural. En él abordamos el protocolo de restitución gráfica empleado, 
a partir del uso de nuevas tecnologías adaptadas a las especiales condiciones de fragilidad de pinturas y soporte, trazando 
una valoración crítica de la pertinencia del uso de estas técnicas en la documentación de soportes amenazados por distintos 
factores de degradación. Estas nuevas técnicas de documentación, junto con el análisis de los pigmentos mediante técnicas no 
destructivas (EDXRF), han arrojado nuevos datos que nos permiten avanzar en el análisis interno de estas representaciones 
dentro de su contexto artístico y cultural.
Palabras clave: Neolítico, espacio funerario, arte esquemático, cova Sarsa

Abstract:
The Cova de la Sarsa (Bocairent, València) is one of the most important archaeological site in the study of the ancient Neolithic 
of the Iberian Peninsula and the western Mediterranean. The singularity of its materials and its use like a burial area inside the 
network of sites that articulate the valencian neolithic territory have deserved an extensive literature.
To these contributions, it must be added the finding in 2006 of schematic depictions in one of the interior galleries, in a 
context of absolute darkness and narrowly associated with a double burial dated in the ancient Neolithic. This finding clarify 
the pattern of schematic rock art occupation in the Valencian regions, linked up to the moment to opened air rock shelters, and 
re-opens the discussion on the functionality of the schematic horizon in the ritual burial practices of the neolithic groups.
This paper constitutes the first advance in the recording and integral study of the schematic paintings of Sarsa in its artistic and 
cultural context. We also discuss, from a critical point of view, the new recording technologies used, adapted to the special 
fragility conditions of paintings and wall. These new recording technologies, together with the analysis of pigments by not 
destructive methods (EDXRF), have shown new results that allow us to advance in the internal analysis of these schematic 
depictions.
Keywords: Neolithic, funerary space, schematic art, cave Sarsa.

* Investigadora Contratada programa MICINN “Juan de la Cierva”. Universidad de Zaragoza. emontalvo@unizar.es
** Arqueólogo colegiado nº 16344. carlesmiret@hotmail.com
*** Servei d´Investigació Prehistòrica-Museu de Prehistòria de València. Universitat de València. Josep.Ll.Pascual@uv.es
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A pesar de que los materiales recuperados durante los 
trabajos pioneros de Ponsell ponían en evidencia la relevancia 
e interés de Sarsa1, una serie de circunstancias condicionaron 
la continuidad de los trabajos en el yacimiento. Por un lado, 
el descubrimiento paralelo en el tiempo de yacimientos como 
La Bastida de les Alcusses (Moixent, València) o la Cova del 
Parpalló (Gandia, València), espectaculares en el número y 
riqueza de materiales y estructuras recuperados, concentró 
la atención del Servicio de Investigaciones Prehistóricas2 (en 
adelante S.I.P) y gran parte de los fondos económicos desti-
nados a actuaciones arqueológicas. Unos fondos que se vieron 
mermados progresivamente con la llegada de la II República3, 
posiblemente por las fricciones de corte político entre la direc-
ción del S.I.P – I. Ballester era miembro del partido conserva-
dor – y el recién creado comité republicano de la Diputación 
de Valencia (Bonet 2006; de Pedro 2006). En ese marco hemos 
de entender las dificultades que acompañaron las actuaciones 
realizadas por Ponsell en Sarsa y que quedaron reflejadas en 
las memorias de trabajo de la institución : “…el Sr. Ponsell (…) 
acaba de realizar en 1932 otra pequeña campaña de excavacio-
nes, que emprendiera, anticipando el coste, por imposibilidad 
de hacerlo este Centro (S.I.P), no obstante el peligro que corría 
el yacimiento (Ballester 1935:13). A las prioridades marcadas 
por el S.I.P y la escasez de fondos se sumaron, además, las es-
peciales dificultades que suponía el proceso de excavación y 
extracción de materiales de Sarsa: “… pero la especial disposi-
ción de la cueva, dando lugar a que penetren en ella las aguas 
pluviales, embarrándose el estrato y dificultando su excavación 
cuidadosa (…), nos ha ido obligando a aplazamientos y suspen-
siones, especialmente cuando se dan lluvias tardías de primave-
ra” (Ballester 1942:35).

La Guerra Civil abrió un largo paréntesis en las labores 
arqueológicas. Las intervenciones en Sarsa, sin embargo, se 
mantuvieron de manera esporádica hasta 1939, cuando se in-
terrumpieron definitivamente al abandonar Ponsell la colabo-
ración que mantenía con el S.I.P desde la creación de esta ins-
titución (Segura Martí 2006). Años más tarde, los materiales 
recuperados en Sarsa, que habían sido cedidos parcialmente al 
S.I.P, fueron revisados y publicados por San Valero (1942;1945 
y 1950), coincidiendo con la revitalización de la problemáti-
ca sobre los inicios del Neolítico regional. En las Memorias 
correspondientes a los trabajos realizados en 1951 se señala, 
en una breve nota, la reanudación de las excavaciones en la 

1  “ Este interesante yacimiento, el más importante con cerámica cardial 
conocido hasta ahora en el levante y acaso en España…” (Ballester 1936: 16).

2  En relación al yacimiento de la Cova de la Sarsa, la Memoria del S.I.P de 1932 
recoge: “…debió ser excavado (Sarsa) totalmente sino hubieran requerido estos 
últimos años las actividades del Servicio, con apremio inexcusable, estaciones de 
tanta importancia como la Cova del Parpalló y la Bastida de Les Alcuses; pero 
de contar con medios suficientes aquél, debe ser esta estación (Sarsa) una de las 
primeras cuya excavación total se efectúe” (Ballester 1932:16).

3  “Pero con el advenimiento de la República, no obstante su tan voceado amor 
a la cultura, trajo malos tiempos para el S.I.P. En el Presupuesto de 1932 se 
redujo de golpe la consignación a 10.000 pesetas; y en el mismo año, al preparar 
el Presupuesto para 1933, un Presidente de la Corporación, cuyo nombre no 
damos por respeto a su muerte, por motivos que por la propia razón no hemos 
de exponer, consiguió se redujese la consignación anual a la irrisoria cantidad 
de 500 pesetas, lo que significaba de inmediato el cierre del Servicio; acuerdo que 
hubo de rectificarse por la fuerte reacción producida en los centros culturales 
valencianos, manifestada en enérgica campaña de prensa (…), volviéndose a 
mantener la consignación de 10.000 pesetas, que algunos años ha sido pagada 
bien incompletamente” (Ballester 1942:10).

zona del vestíbulo de la cueva y se hacen notar los perjuicios 
que han ocasionado en el estudio estratigráfico las visitas de 
turistas y rebuscadores durante los años de inactividad (Flet-
cher 1952).

Hemos de esperar hasta 1971 para encontrar nuevas 
referencias directas sobre Sarsa, esta vez de mano de Mª. D. 
Asquerino, quien dirigió las campañas realizadas entre 1971 
y 1981. Los trabajos realizados durante esa década se mate-
rializaron en distintas publicaciones en las que se subrayaba 
las dificultades de encontrar una secuencia fiable en la cueva, 
especialmente en la zona del vestíbulo, donde se apreciaba un 
área de revuelto de más de 1 m de potencia (Asquerino 1973; 
1975; 1976 y 1978). Esta problemática tenía que ver con unos 
métodos de excavación poco ortodoxos practicados hasta ese 
momento – no se elaboran planos de excavación, ni secuen-
cias estratigráficas que permitan referenciar los materiales 
extraídos – y con el escaso control y protección de acceso a 
la cueva, visitada habitualmente por curiosos y clandestinos : 
“unos clandestinos practicaron una cata en su entrada, habien-
do extraído materiales muy interesantes que tuvimos la suerte 
de recuperar antes de que se apropiaran de ellos, pudiendo com-
probar, en el agujero por ellos practicado, la existencia de, al 
menos, dos niveles estratigráficos” (Asquerino 1998:47). 

Las consecuencias mayores de esta resumida historia 
de la Sarsa han incidido negativamente sobre la comprensión 
de la secuencia estratigráfica y arqueológica del yacimiento. 
Igualmente, se ha constatado una importante dispersión de 
sus materiales en distintos museos y pequeñas colecciones 
privadas, alimentadas por las incursiones clandestinas en la 
cueva, que ha dificultado un estudio completo de sus colec-
ciones. Todos estos avatares no impiden reconocer la singula-
ridad de los materiales hallados en este yacimiento, entre los 
que, sin duda, cabe destacar las ricas decoraciones, con moti-
vos geométricos y figurados, que reciben sus cerámicas (Pérez 
Botí, 2001).

A finales de 2006, se escribe un nuevo capítulo en la 
historia del yacimiento coincidiendo con el hallazgo de repre-
sentaciones esquemáticas en sus salas interiores (Miret et al. 
2008) (Figura 1). Este descubrimiento otorga una nueva di-
mensión a la cavidad como espacio de ocupación simbólica, 
una función que podría estar estrechamente vinculada a su 
uso como lugar funerario. La relevancia de estas representa-
ciones gráficas no se cifra tanto en su complejidad compositi-
va o en el cuidado diseño de sus grafías como en su ubicación 
dentro de una sala profunda donde reina la oscuridad y en 
la que se ha constatado su uso como contenedor funerario. 
En efecto, Casanova (1978) indica la presencia de una doble 
inhumación – un hombre y una mujer – en la llamada “Sala 
Gran”, en una grieta colmatada próxima a la situación del pa-
nel decorado, acompañada de un ajuar compuesto por varios 
fragmentos de cerámica impresa cardial, algunos instrumen-
tos y adornos en hueso (una cuchara o espátula ancha, varios 
punzones muy pulidos y dos fragmentos de una sortija) y va-
rias láminas de sílex, entre otros. Al menos otros siete indi-
viduos se vinculan a este yacimiento, sin que su cronología o 
posición dentro de la cueva haya podido ser establecida (de 
Miguel 2008) (Figura 1).

 La llamada “Sala Gran” se sitúa en un punto interme-
dio de la cueva, entre la zona cercana a la boca actual, donde 
a priori se localizaría el espacio de hábitat, y la zona más pro-
funda y húmeda de la cavidad, donde se llega a conformar un 
pequeño estanque; un espacio que resulta incompatible con 
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actividades de habitación y vida cotidiana, pero que podría 
facilitar el abastecimiento de agua. Esta pauta de ocupación 
gráfica rompe la dinámica conocida hasta el momento en 
el País Valenciano durante el Horizonte Esquemático en un 
doble sentido: por un lado, hasta el momento las representa-
ciones gráficas esquemáticas se han documentado en abrigos 
poco profundos a plena luz del día, compartidos, puntual-
mente, con otros horizontes artísticos (Hernández et al. 1988 
y 1998; Torregrosa 2000-2001; etc.); por otro, y aunque no es 
excepcional el uso de cuevas como espacio funerario durante 
el Neolítico valenciano, las de la Sarsa son el único ejemplo 
conocido en el ámbito valenciano de pinturas esquemáticas 
en oscuridad asociadas estrechamente a un lugar de enterra-
miento.

La “Sala Gran” de la Sarsa se reafirma, tras el descu-
brimiento del panel con motivos esquemáticos, en un espa-
cio de carácter simbólico y funerario y reabre una cuestión 
que nos resulta particularmente interesante: el posible vínculo 
funcional entre arte rupestre esquemático y ritual funerario, 
sugerido por distintos autores y para el que se documenta un 
amplio repertorio de cuevas en las regiones orientales andalu-
zas (Sanchidrián y Múñoz 1990; Márquez y Sanchidrián 2005; 
etc,.). En el caso de Sarsa, la presencia de un fragmento del 
vaso cardial, que forma parte del ajuar funerario y que se aloja 
en un bloque de huesos, justifica la adscripción del doble en-
terramiento al Neolítico antiguo (Casanova 1978; de Miguel 
2008). La contextualización de las pinturas esquemáticas re-
sulta más problemática ante la falta de dataciones absolutas. 
Los motivos, mal conservados, permiten distinguir la presen-
cia de un antropomorfo entre varios trazos simples y algún 
manchón indeterminado, pero resultan poco concluyentes a 
la hora de precisar su situación en la secuencia, dada la exten-
sión temporal del fenómeno esquemático. Sin embargo, tanto 
los paralelos muebles sobre soporte cerámico cardial con de-
coraciones antropomorfas, de los que Sarsa es un magnífico 
exponente (Pérez Botí, 2001), como la intensa ocupación de 
la cueva en momentos adscritos al Neolítico antiguo, sin ser 
concluyentes, podrían sugerir una temporalidad común para 
el panel esquemático. 

Las pinturas esquemáticas de la Sarsa se inscriben en 
un rico contexto artístico en el que abundan los paralelos ru-
pestres esquemáticos al aire libre (Figura 2), y dentro de un 
“territorio cardial” (Hernández y Martí 1988) que destaca 
por la importante concentración de asentamientos neolíticos. 
Dentro del contexto gráfico, destacan los sitios esquemáticos 
ubicados en los barrancos de cabecera del rio Ontinyent o Cla-
riano (Galiana et al. 1995; Ribera et al. 1998, etc.), un corre-
dor natural que comunica el valle de Agres con el de Albaida. 
Otra concentración destacada se da en la solana de la sierra 
de Benicadell (Torregrosa et al. 2001), a espaldas de la Cova 
de l’Or y junto a otros yacimientos cardiales menores. Por lo 
que se refiere al contexto arqueológico, en las proximidades 
de la cueva, dentro de la vertiente septentrional de la sierra 
de Mariola y entre 700 y 900 m de altitud, se localizan otros 
yacimientos neolíticos en la cuevas dels Pilars, Moro y Em-
paretada, mientras que en el llano se ubica el poblado al aire 
libre de Les Dotze. Otros yacimientos cardiales próximos son 
las cuevas de la Gerra, d’en Gomar i de la Piscina en Bocairent 
(Pascual Beneyto, 2010) y, algo más alejado, el recientemente 
excavado de Benàmer en la confluencia del rio de Agres con 
el Serpis. 

Dentro de esa red de asentamientos, de lugares que 
conjugan espacios para vivos y muertos, y de una intensa ocu-
pación simbólica del paisaje, la Cova de la Sarsa debió desem-
peñar un rol destacado. Las pinturas esquemáticas reciente-
mente descubiertas en su interior no hacen sino reforzar su 
singularidad dentro del territorio cardial valenciano. 

2. Proyecto integral de documentación y estudio de las pin-
turas esquemáticas de la Cova de la Sarsa.

El hallazgo de las pinturas esquemáticas de la Sarsa 
ha evocado los problemas de conservación y protección que 
asolan este yacimiento. Problemas que, como bien refleja la 
historiografía, han estado presentes desde su reconocimien-
to como sitio arqueológico relevante (Ballester 1932; Fletcher 
1952, etc). Así, junto a las repetidas incursiones clandestinas, 
que apenas permiten calcular el expolio que ha sufrido el 
yacimiento, se suma el uso de esta cueva y su entorno como 
espacio de recreo tradicional para excursiones y prácticas es-
peleológicas. 

La presencia de arte rupestre esquemático eleva, sin 
embargo, a este yacimiento a la categoría de Patrimonio de la 
Humanidad, tras la inclusión del arte rupestre del Arco Medi-
terráneo en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO 
(Tokio, 1998), y ello comporta la necesidad de asumir su ges-
tión patrimonial, buscando alternativas al simple cierre físico 
de la cueva, que, en este caso concreto, no ha sido una garantía 
de éxito. La solución pasa por buscar respuestas efectivas al 
uso que tiene esta cueva como espacio arqueológico y de prác-
tica espeleológica entre otros. El trasiego al que se ve sometida 
no sólo altera el entorno arqueológico sino que puede ser ex-
tremadamente perjudicial para la conservación de las pintu-
ras, por las variaciones constantes de humedad y temperatura 
que implica la presencia continuada de grupos en su interior 
o, incluso, por posibles actos vandálicos. El interés que podía 
suscitar la noticia del hallazgo de estas pinturas – aparecieron 
varias notas en la prensa local –abría, sin duda, la posibili-
dad de que se sucedieran visitas incontroladas que pusieran 
en riesgo la integridad de las pinturas, al situarse éstas en una 
zona de paso. De hecho, el panel aparece salpicado de graffiti y 
señalizaciones de recorridos dibujados con carburo o pintura 
acrílica que, si bien son anteriores al hallazgo, han incidido 
sobre los motivos alterando la definición del trazo y su propia 
identificación. 

Teniendo en cuenta estos factores, se plantea la necesi-
dad de abordar un proyecto integral4, que aúne la documenta-
ción gráfica y el posterior análisis interno de estas pinturas en 
relación a su contexto artístico y cultural más inmediato. La 
primera fase, sobre la que centramos este artículo, comporta, 
por un lado, el análisis in situ de los pigmentos y, por otro, 
el registro gráfico sistemático de los motivos conservados y 
del propio soporte. En ambos casos, el protocolo de actuación 
se realiza dentro de unos estrictos parámetros de respeto que 
evitan el contacto directo con la superficie decorada. Nuestro 
objetivo más inmediato era obtener una documentación gráfi-
ca precisa de los motivos representados y del espacio en que se 
insertan, con el fin de generar un documento que aunara una 
doble cualidad: a) científica – soporte para abordar el análisis 

4  Proyecto de investigación GVPRE/2008/203 financiado por la Generalitat 
Valenciana, con el título: “Estudio integral de las pinturas esquemáticas de la 
Cova de la Sarsa (Bocairent, València): nuevas aportaciones al marco cultural 
y artístico de las sociedades neolíticas de la fachada mediterránea peninsular”.
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interno de las pinturas – y b) patrimonial –registro anterior 
como punto de partida para la toma de decisiones sobre su 
protección, entre otros. 

A lo largo de este artículo expondremos las actuaciones 
llevadas a cabo en el registro y análisis de estas manifestacio-
nes, como avance a un estudio más amplio en el que daremos 
cumplida cuenta de su singularidad en el contexto artístico y 
cultural inmediato.

2.1. Análisis in situ de los pigmentos por EDXRF.
La técnica de análisis empleada – Fluorescencia de 

Rayos-X Dispersiva de Energía (EDXRF) – no difiere del pro-
tocolo aplicado en los últimos años en pinturas al aire libre 
(Roldán et al. 2007; Roldán et al. 2009; Roldán 2009; etc.). La 
EDXRF es una técnica no destructiva, es decir, no requiere de 
la extracción de una muestra de pigmento al permitir el dise-
ño de equipamiento analítico portátil con el que procesar el 

análisis in situ. Estas ventajas, que pueden resultar interesantes 
o pertinentes desde el punto de vista patrimonial – algunas 
administraciones son reticentes a autorizar la extracción de 
muestras – se enfrentan, sin embargo, a ciertas limitaciones 
en el grado de información extraído, puesto que la EDXRF 
tan sólo permite determinar la composición elemental del pig-
mento. En el caso concreto de las pinturas de Sarsa, la elección 
de la técnica analítica EDXRF responde a dos condicionantes: 
por un lado, limitaciones en el permiso de intervención ar-
queológica que imposibilitan la extracción de muestras; por 
otro y derivado de lo anterior, la necesidad de trabajar in situ 
con un equipo de análisis relativamente ligero y fácil de trans-
portar hasta la cueva y de manejar en su interior.

En este sentido, los resultados demuestran el uso de 
hematita como componente principal en el diseño de los mo-

Fig. 1. Planimetría de la Cova de la Sarsa en la que se indica la posición del panel decorado con motivos esquemáticos y la grieta donde Casanova (1978) 
localizó un doble enterramiento perteneciente al Neolítico antiguo. La superficie sombreada en gris distingue el reducido área de penumbra, frente a galerías 
interiores en absoluta oscuridad donde se localizan los espacios simbólicos y funerarios. 

Enterramiento Neolítico antiguo
(Casanova, 1978)

Panel pinturas esquemáticas

Límite aproximado del área de penumbra
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tivos conservados5; una información que resulta interesante 
por cuanto viene a confirmar el uso extendido de esta mate-
ria documentada también en otras manifestaciones rupestres 
neolíticas, pero que a la vez es limitada por el escaso nivel de 
precisión alcanzado en los análisis, lo que dificulta la compa-
ración minuciosa con otros restos colorantes encontrados en 
Sarsa.

 En efecto y aunque las primeras publicaciones no alu-
den a la presencia de materia colorante (Ponsell 1929 y San 
Valero 1942 y 1950), los trabajos de Asquerino (1978 y 1998) 
subrayan su frecuencia en los materiales extraídos durante las 
campañas realizadas en los años setenta. Algunas piezas, como 
el fragmento de caliza con una superficie manchada de rojo o 
el fragmento de una pieza pasiva de moledor de ocre, con la 
superficie totalmente pulida y cubierta de pigmento rojo, am-
bos procedentes del Sector Exterior de la Gatera; los machaca-
dores cubiertos de ocre depositados en el Museu de Bocairent 
(Asquerino 1978); los fragmentos de hematita recuperados 
tanto en zona de revuelto como en el Estrato I (Asquerino 
1998); la presencia de vasos cerámicos con restos de ocre en su 
interior y en las decoraciones impresas; de valvas pertenecien-
tes a Glycymeris sp y Cerastoderma glaucum con colorante rojo 

5  Análisis realizado por el Dr. Clodoaldo Roldán e Isabel Ródenas (Instituto 
de Ciencias de los Materiales de la Universitat de València). Los resultados 
serán objeto de una publicación colectiva específica.

en su interior o en el natis, demuestran el procesado in situ 
de la materia colorante y el uso de ciertos recipientes – vasos 
cerámicos y conchas – para su almacenaje o transporte (Gar-
cía et al 2004). Por otro lado, la documentación de numerosas 
piezas de adorno y de industria ósea impregnados con este 
tipo de colorante, como ciertos gasterópodos perforados (Co-
lumbella rustica y Luria lurida), colgantes facetados, anillos y 
punzones (Pascual Benito 1998 y 2008), así como la existencia 
de restos humanos cubiertos de rojo (Pérez Botí 1999), ofrece 
una amplia perspectiva del uso de la materia colorante en Sar-
sa, a la que, sin duda, hemos de sumar el diseño y ejecución 
de las representaciones parietales descubiertas recientemente. 

Los materiales hallados en este yacimiento recogen 
los distintos usos que de la materia colorante (Couraud 1988) 
hicieron los grupos prehistóricos: así, a la expresión artísti-
ca –motivos parietales –, se suman las conocidas propiedades 
abrasivas del ocre en el pulido de ciertos materiales como el 
hueso – caso de los anillos o de los punzones realizados con 
metapodios de ovicaprinos –; otras funciones de las que no se 
conservan evidencias, pero que han sido constatadas a través 
de la etnoarqueología y la arqueología experimental, como el 
encurtido de pieles y desecación de tendones (Vigie y Cour-
tin 1986; Cuenca et al. 2010; etc.); así como cualidades menos 
tangibles que transcenderían a un nivel simbólico o ceremo-
nial, como su uso para recubrir, adornar o conservar los cuer-

Fig. 2. Mapa de ubicación de la Cova de la Sarsa en relación a algunos de los abrigos con pinturas esquemáticas inmediatos. 1. Abric del Calvari (Beltrán y 
Pascual, 1974). 2. Abric de les Finestres (Ribera, 1989). 3. Benirrama (Hernández, Ferrer y Català, 1988). 4. Cova de la Sarsa. 5. Abric de la Paella (Hernández, 
Ferrer y Català, 1988). 6. Abric I-II del Barranc de la Font de Dalt. 7. Coves Roges y l’Esmoladora. 8. Barranc de les Coves (Hernández, Ferrer y Català, 1988). 9. 
La Penya Roja (Barciela y Molina, 2004-2005). 10. El Salt (Beltrán y Pascual, 1974). 11. Abrics del Port de Penáguila. 12. Barranc de Frainós. 13. Morro Carras-
cal.14. Port de Confrides.
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pos – podría ser el caso de los restos humanos recuperados 
– dentro de rituales funerarios que parecen tener una amplia 
dispersión durante el Neolítico (Düring 2003; Pardo 2001; 
Rubio 2004; etc.). Sin duda, estos datos, combinados con nue-
vos estudios traceológicos, nos permitirán adentrarnos en la 
recreación del proceso de transporte, procesado, almacenaje 
y uso de la sustancia colorante por los grupos neolíticos que 
ocuparon este yacimiento. 

Con el análisis de pigmentos no sólo pretendemos de-
terminar los componentes principales de la materia utilizada 
en el diseño de los motivos parietales, sino insertar los resulta-
dos en análisis comparados con otros restos colorantes halla-
dos en Sarsa, de manera que podamos, entre otros, contrastar 
la composición de esta sustancia en cada una de las variantes 
de uso constatadas- artística, doméstica o ritual-, siguiendo la 
línea marcada por estudios similares realizados sobre restos 
de materia colorante hallados en recipientes de la Cova de l’Or 
o la propia Sarsa (García Borja, et al. 2006). 

No obstante, para poder contrastar ambos resultados, 
sería necesario combinar los resultados obtenidos mediante 
EDXRF con otras técnicas analíticas más precisas en el análisis 
molecular y estructural de la materia, como la espectroscopia 
Raman (RS) o la Difracción de Rayos-X (XRD), si bien para 
esta última opción se impone la extracción de una pequeña 

muestra de materia. La posibilidad que ofrecen ambas técni-
cas en la determinación de otros componentes minoritarios, 
incluso de materia orgánica, incorporados durante el proce-
so de elaboración del pigmento como elementos aglutinantes 
o adherentes, resulta determinante en nuestro propósito de 
abordar un análisis completo del uso de la materia colorante 
en Sarsa.

2.2. Protocolo de documentación gráfica: digitalización de 
imágenes, fotogrametría y escáner láser 3D.

El panel decorado está definido por gran bloque con-
tinuo, de unos 170 x170 cm, con una superficie de tendencia 
regular que no presenta accidentes topográficos relevantes. 
Ocupa una estancia de paso, con una plataforma que tiende 
a ensancharse en su zona interior. El punto y altura al que se 
sitúa facilita al espectador una cómoda y rápida visualización 
del panel completo sin modificar la posición, aunque la dis-
tancia de la sala con respecto a la boca de entrada, único punto 
de acceso de luz natural, impone el uso de iluminación artifi-
cial. Aunque probablemente el nivel de suelo actual es resul-
tado de una acumulación de bloques posterior a la ejecución 
del panel, en la actualidad, todos los motivos conservados se 
localizan en alturas coincidentes con la posición erguida o li-
geramente inclinada del/de la artista. Tan solo algunos trazos 
lineales, situados en niveles inferiores próximos al suelo, se 
corresponderían con una postura sedente o en cuclillas (Miret 
et al 2008; López Montalvo et al. 2010). 

Apenas una decena de motivos, entre los que destaca la 
representación de un antropomorfo de unos 8 cm de longitud, 
se distribuyen a lo largo de una superficie perfectamente de-
limitada por una grieta en el extremo derecho y por el arran-
que de una profunda galería en el izquierdo, dando lugar a un 
espacio exento con valor propio. En la elección de esta pared 
como espacio de representación también pudo influir la for-
ma caprichosa del relieve en su extremo derecho, que sugiere, 
acentuada por el juego de luces y sombras que genera la ilu-
minación artificial, la cabeza de un gran felino (Figura 3). No 
obstante, las alteraciones que muestran tanto pigmento como 
soporte nos invitan a ser cautos en la lectura del panel ante un 
factor de ausencia que conviene tener presente. Sin duda, la 
existencia de trazos y coloraciones de entidad desigual anun-
cian una mayor complejidad decorativa que, sin duda, se ha 
desvirtuado por los procesos de degradación que afectan al 
panel y al propio entorno.

Todos los motivos representados, que por su técnica 
y temática enmarcamos dentro del Horizonte Esquemático, 
han sido realizados en tinta plana, dentro de la gama de los 
rojos intensos derivados del uso del óxido de hierro como 
componente principal. La densidad del pigmento se muestra 
desigual, y en ello ha podido contribuir la humedad y la pro-
pia capilaridad de la roca, que ha diluido la tinta en ciertos 
puntos. De hecho, al menos dos de los motivos mejor conser-
vados muestran un halo característico que recorre su silueta, 
dificultando así la observación del trazo directo. 

Los problemas de conservación que amenazan la in-
tegridad de este panel, comentados anteriormente, la propia 
fragilidad del soporte y pigmento y la urgencia de abordar el 
registro gráfico de estas pinturas nos ha llevado a adoptar un 
protocolo integral que aúna ciertos objetivos que considera-
mos fundamentales en toda documentación de arte rupestre 
prehistórico. De este modo, partimos de la concepción de 
que calco y fotografía se complementan en el registro gráfico, 

Fig. 3. Panel decorado y estancia de ubicación. El relieve sugiere, acentuado por 
el juego de luces y sobras que provoca una luz artificial tenue, el perfil de un 
felino.
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como instrumentos que suman una doble dimensión cientí-
fica y patrimonial. Ambos aspectos requieren de un proce-
dimiento riguroso y sistemático de registro, que ofrezca re-
sultados acordes al nivel de resolución y calidad de imagen 
disponible, y respetuoso, a su vez, con la integridad de pintura 
y soporte. La solución a esos tres imperativos – exhaustividad, 
rigor y calidad – viene de la mano de las nuevas posibilidades 
que ofrece la imagen digital, los programas informáticos de 
retoque fotográfico y las pujantes tecnologías de escaneado en 
3D (López Montalvo 2010).

El protocolo de documentación aplicado en la Cova de 
la Sarsa incluye dos líneas de actuación convergentes y com-
plementarias:

2.3. Restitución o calco de figuras a partir del tratamiento 
de imagen digital 2D. 

Para la reproducción de figuras hemos seguido el 
protocolo de documentación diseñado por la Universitat de 
València para el registro de conjuntos al aire libre con mani-
festaciones levantinas (Domingo y López Montalvo 2002; Ló-
pez Montalvo y Domingo 2009; López Montalvo 2010). Un 

método que utiliza el soporte digital para procesar la imagen 
a través de programas informáticos (Adobe Protoshop CS2) 
que permiten la discriminación de color y, por tanto, la diso-
ciación entre pigmento y soporte. Este método asume la par-
ticipación activa del investigador en el proceso de calco y, por 
tanto, el grado de subjetividad implícita en una labor que no 
se concibe como un mero proceso técnico sino intelectual o 
de interpretación. 

La versatilidad de este protocolo de registro, que ha 
sido adaptado a manifestaciones rupestres con problemáticas 
muy distintas en cuanto a su localización y conservación (Mu-
ñiz López 2005; Soler i Subils 2006; etc.), nos ha permitido 
asumir un nuevo reto en la documentación de unas pinturas 
que ofrecen dos condicionantes: su ubicación en un entorno 
de absoluta oscuridad y una importante alteración de la textu-
ra y definición del pigmento por los problemas de conserva-
ción anteriormente descritos.

Tras el reconocimiento de la superficie decorada y la 
identificación de los motivos, procedimos a su documen-
tación fotográfica, siguiendo tres niveles de aproximación o 
encuadre: motivo individual, composición y panel. Las foto-

Fig. 4. Distribución de motivos localizados en el panel. Proceso de calco a través de imagen digital y tratamiento informático.
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grafías se tomaron con una cámara digital CANON EOS 5D 
(12,8 megapíxeles de resolución máxima), siguiendo dos pará-
metros fundamentales: posición perpendicular al plano gene-
ral de la figura y entorno de iluminación artificial controlada.

En el laboratorio, se procesaron posteriormente las 
imágenes siguiendo el protocolo descrito en trabajos anterio-
res (ver Domingo y López-Montalvo 2002). La presencia de 
un halo de color que siluetea algunas figuras, producto proba-
blemente de la incidencia de factores de humedad diferencial, 
nos ha obligado a ofrecer dos lecturas de estos motivos, en las 
que distinguimos el trazo de pigmento más intenso pertene-
ciente al diseño original de la masa de color más desvanecido, 
consecuencia de las condiciones de conservación de las pintu-
ras (Figura 4).

Asumimos la distorsión que implica este procedimien-
to en 2D, puesto que ha demostrado ser un método pertinente 
en estudios formales, técnicos y estilísticos, que nos han per-
mitido analizar motivos individuales, establecer comparacio-
nes de orden estilístico o, incluso, distinguir fases de ejecu-
ción en procesos repetidos de superposición de figuras (López 
Montalvo y Domingo 2009; López Montalvo 2010).

2.4. Restitución del soporte a partir de tecnología de escá-
ner láser terrestre 3D y fotogrametría. 

Las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías 
de escáner láser terrestre 3D en la gestión y difusión del 
Patrimonio Cultural pronto fueron incorporadas a la 
documentación de yacimientos y materiales arqueológicos 

Fig. 5. Proceso de escaneado laser 3D de la superficie decorada. a. Los puntos indican las distintas posiciones del escáner utilizado (b). c. Detalle de la malla 
tridimensional obtenida en la que se aprecian las distintas densidades en la toma de datos. d-e. Modelo digital texturizado a partir de soporte fotográfico.
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con el fin de acercar y hacer más comprensible este legado al 
gran público (Addison 2000). Si bien en las primeras iniciativas 
tuvo un mayor peso la función patrimonial –conservación 
y difusión–, pronto se perfiló el potencial que estas nuevas 
tecnologías ofrecían al registro, estudio e interpretación de la 
cultura material arqueológica. En el caso del arte prehistórico, 
aunque las primeras tentativas se realizaron hace más de 
una década (Robson et al 2001; etc.), la incorporación del 
escáner láser 3D, combinado o no con la fotogrametría, ha 
estado condicionada por el alto coste que supone. Ha sido en 
el arte parietal paleolítico donde ha tenido un mayor calado, 
acompañado casi siempre de una vertiente patrimonial y 
museística atraída por la recreación de escenarios virtuales 
(Santimamiñe; Lascaux; El Pindal; Ardales; etc.) que pudieran 
ofrecer una alternativa a la explotación turística de las cuevas 
decoradas o, incluso, a las desventajas que puede suponer su 
réplica física.

Aunque el potencial del escáner láser 3D en el registro 
del arte prehistórico ha sido contrastado en contextos diversos 
– cuevas y abrigos al aire libre –; diferentes cronologías – arte 
pleistoceno y holoceno – y técnicas – grabado y pintura – 
(Robson et al. 2001; El Hakim et al. 2004; Wasklewicz et al. 
2005; Fritz y Tosello 2007; Lerma et al. 2009; Rüther et al. 
2009; Azéma et al. 2010; etc.), conviene subrayar algunas 
ventajas que le confieren como un método de documentación 
innovador, rápido y riguroso y, por tanto, en una decidida 
alternativa a los métodos tradicionales. 

Desde un punto de vista patrimonial, destaca por ser 
un método no destructivo que evita el contacto directo con la 
superficie decorada, sin que hasta el momento dispongamos 
de datos que sugieran un efecto nocivo del sistema láser de 
medición sobre pigmento o soporte (Barrera y Baeza 2009). 
En este mismo sentido, su portabilidad y el hecho de que no 
precise de la instalación de soportes o grandes andamiajes ase-
gura la protección del entorno y le otorga una gran adaptación 
al trabajo en el interior de cuevas o en abrigos con escasa su-
perficie o plataforma de apoyo. La precisión y rigor en el regis-
tro tiene que ver con la toma de datos o mediciones referen-
ciadas a coordenadas reales (XYZ), lo que permite trazar cua-
tro niveles de aproximación: yacimiento o conjunto decorado; 
panel; elementos decorativos o topográficos que conforman el 
panel y motivos individuales. El proceso de registro depende 
también del grado de precisión que se pretenda obtener y, por 
tanto, del volumen de datos procesados. 

En el caso de Sarsa, optamos por el empleo de un escá-
ner modelo Leika Scanstation 2 que nos permitía un alcance 
máximo de 300 m, con una resolución de hasta 1mm y una 
velocidad media de procesado de 50.000 puntos/segundo. Da-
das las características del panel, se optó por trazar dos tipos de 
resolución, con un mayor grado de precisión, cercano a 2-3 
mm, para aquellos puntos que consideramos más relevantes, 
caso del antropomorfo y de ciertas estructuras del relieve que 
inciden en la interpretación y lectura del panel (Miret et al. 
2008 y López Montalvo et al. 2010), y con un rango aproxi-
mado de 6-7 mm para el resto del panel. Las mediciones se 
realizaron en dos jornadas6 para las que, además del escáner 
láser, contamos con una estación total (modelo TRIMBLE 
VX) y soportes de iluminación artificial (lámparas LED y 
neón). Para abordar el escaneado del panel se han necesitado 
varias tomas, situando el escáner en 3 puntos distintos, a una 

6  Los trabajos fueron realizados por Global Alacant S.L.

distancia aproximada de 2 metros con respecto a la superficie 
decorada (Figura 5).

Paralelamente, se realizaron tomas fotográficas del pa-
nel con una resolución máxima de 12’8 megapíxeles (CANON 
DS Mark II) desde una posición ajustada al ángulo ortogonal, 
para las que se tuvieron en cuenta, además, dos variables: el 
recubrimiento del objeto y los pares estereoscópicos. Estas 
imágenes permiten texturizar el modelo 3D generado a partir 
del escaneado de la superficie.

El resultado de este proceso de registro es una docu-
mentación rigurosa y de alta resolución, desprovista de las con-
sabidas distorsiones que acompañan la traslación del volumen 
a un único plano (López Montalvo y Domingo 2005) (Figura 
5). Además, este procedimiento multiplica las expectativas de 
análisis, de manera que es posible realizar mediciones preci-
sas –distancia, profundidad, anchura, ángulo, etc.– ; generar 
secciones a través del modelo 3D; abordar el análisis espacial a 
través de GIS –determinar posibles pautas de distribución de 
paneles y motivos, etc.– o verificar cuantitativamente el grado 
de similitud en la forma –análisis estilístico – de los motivos 
inter/intra paneles o conjuntos decorados, entre otros (Was-
klewicz et al. 2005; Rüther et al. 2009; Lerma et al. 2009; etc.). 
Unas posibilidades que se extienden al dominio patrimonial 
o museístico, al ofrecer la recreación de escenarios virtuales, 
presentaciones multimedia, etc., que permiten al espectador, 
gran público o especialista, acceder virtualmente al espacio 
que ocuparon y transitaron los grupos prehistóricos.

Sin embargo, la progresiva implantación de este nuevo 
protocolo de registro, caracterizado por acercarse a la tan an-
siada objetividad, ha alimentado la idea de que el proceso de 
calco tenía los días contados. Un viejo debate que surgió con 
las posibilidades que ofrecía, en las primeras décadas del siglo 
XX, la incorporación de la fotografía analógica en la docu-
mentación del arte rupestre, y que se reavivó a principios del 
XXI con la generalización del formato digital (López Montal-
vo 2010).

Lejos de considerar ambos soportes, fotografía y cal-
co, como antagónicos, apostamos por un uso complementa-
rio que nos permita obtener una información más completa 
sobre la que abordar el análisis interno de estas pinturas. Esa 
misma filosofía es con la que concebimos las posibilidades que 
nos ofrece el modelo de restitución en 3D, por lo que hemos 
puesto en marcha un procedimiento que nos permite integrar 
la lectura analítica de las figuras – calco– en el modelo 3D, 
ofreciendo así una lectura precisa de la posición de las figuras 
en el espacio decorado y multiplicando las posibilidades de 
presentación desde una perspectiva científica – publicaciones, 
informes de actuación, etc. – y patrimonial – proyección de 
los calcos sobre la superficie 3D dentro de proyectos museo-
gráficos que favorezcan la lectura al gran público, etc. –.

3. Conclusión
El hallazgo de pinturas rupestres esquemáticas en una 

de las salas interiores de la Cova de la Sarsa devolvió al pre-
sente los problemas de conservación que han asolado a este 
yacimiento desde su reconocimiento como sitio arqueológico.

Esos problemas de conservación y la necesidad acu-
ciante de generar un registro minucioso de las pinturas nos 
llevó a diseñar un protocolo de actuación que incluía su do-
cumentación gráfica y el análisis de los pigmentos, como fase 
previa al estudio interno del panel decorado. En ambos casos, 
los métodos utilizados ofrecen buenos resultados a nivel pa-
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trimonial, al tratarse de métodos no destructivos y no inva-
sivos, adaptados a las especiales condiciones de fragilidad del 
soporte decorado y a la relativa conservación del pigmento. 
Sin embargo, los resultados en el plano científico han sido 
desiguales. Si bien el uso de la imagen digital y las nuevas tec-
nologías de escáner láser 3D combinado con la fotogrametría 
han ofrecido un buen resultado en el registro de pinturas y 
soporte, generando un doble instrumento de carácter cientí-
fico y patrimonial, el análisis in situ de los pigmentos a través 
de EDXRF arroja una información limitada a la detección del 
mineral principal, lo que dificulta un estudio comparativo 
más preciso con otros restos colorantes documentados en este 
yacimiento a partir de los elementos traza o de la presencia de 
otros minerales o materias orgánicas añadidas en el proceso 
de elaboración del pigmento. Para ello, será necesario incor-
porar técnicas analíticas más precisas en el análisis molecular 
y estructural de la materia, como la espectroscopía Raman o la 
Difracción de Rayos-X.

La relativa conservación de los motivos esquemáticos 
documentados en Sarsa no debe hacernos obviar un hecho 
que consideramos excepcional, como es la representación 
de motivos esquemáticos en áreas profundas donde reina la 
oscuridad. Esta pauta de ocupación del espacio se aleja sig-
nificativamente de los patrones de distribución y localización 
de este tipo de representaciones en el ámbito valenciano, do-
cumentadas generalmente en espacios poco profundos al aire 
libre, y de manera excepcional en áreas de penumbra. En este 
sentido, la estrecha asociación espacial del panel decorado a 
un doble enterramiento del Neolítico antiguo reaviva el debate 
sobre la función de las pinturas rupestres esquemáticas dentro 
del simbolismo funerario de los primeros grupos neolíticos 
y reafirma la singularidad de la Cova de la Sarsa dentro del 
territorio cardial valenciano.

Nos encontramos, por tanto, con nuevos argumentos 
que nos permiten indagar en cuestiones que siguen abiertas y 
que, en definitiva, convergen en el debate sobre la cronología 
de estas manifestaciones gráficas. El hallazgo de motivos pin-
tados esquemáticos en la Cova de la Sarsa viene a estrechar, 
más si cabe, la necesidad de contextualizar este tipo de docu-
mentación dentro de los procesos históricos y socio-culturales 
que se derivan de la secuencia arqueológica del Mediterráneo 
peninsular, y nos obliga a considerar la posibilidad de que 
Sarsa no sea una excepción en su uso como espacio gráfico, 
funerario y de hábitat dentro del contexto neolítico del País 
Valenciano.
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