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La cueva de El Salitre es uno de los yacimientos clásicos con arte parietal de la Re-
gión Cantábrica ya que su descubrimiento se remonta a las primeras fases de la in-
vestigación de este fenómeno en la península Ibérica. En 1903 Lorenzo Sierra loca-
lizó el yacimiento arqueológico y la existencia de pinturas rojas (Sierra, 1908: 100). 
Años más tarde, junto con H. Alcalde del Rio y H. Breuil, publicaron en Les cavernes 
de la région cantabrique un breve estudio sobre las pinturas (Alcalde, Breuil y Sierra, 
1911: 25). 

La cavidad se localiza en la pequeña localidad de Ajanedo (Miera, Cantabria), 
sobre la margen derecha del valle formado por el río Miera. Su ubicación, a 23 km 
de la línea actual de costa y a 450 m sobre el nivel del mar, hacen que se sea una de 
los yacimientos más elevados y alejados de la costa en toda la Región Cantábrica. La 
entrada a la cavidad se encuentra sobre un gran farallón calizo que domina la ladera 
del Collado de los Lobos. Su acceso es relativamente complicado ya que hay que 
ascender unos 200 metros de ladera bastante abrupta y con abundante vegetación.

La boca de la cueva cuenta con unas dimensiones considerables, 15m de ancho 
por 2 m de alto en su punto más bajo y más de 4 m en la parte alta de la visera, y su 
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morfología interior consiste en una galería amplia de unos 165 metros de desarrollo, 
sin apenas prolongaciones laterales. Los motivos parietales se ubican a lo largo de la 
cueva, aunque la mayoría están sobre la pared izquierda. 

A pesar de su temprano descubrimiento, hasta finales de siglo XX no dispone-
mos de nuevos trabajos sobre la cavidad salvo aportaciones menores centradas en 
la documentación individualizada de alguna de las evidencias (González Echega-
ray, 1978: 56; González García, 2001; Serna, 2002; Smith, 2003; Montes, Muñoz 
y Morlote, 2005). Podemos destacar el trabajo de V. Cabrera y Bernaldo de Quirós 
(1981), y especialmente el de D. Gárate junto con C. González Sainz (Gárate 2006; 
González Sainz et al., 2009), el único que aplica metodologías de análisis propias del 
estudio del arte parietal paleolítico, aunque no tiene como fin el estudio completo 
de la cavidad. 

Los objetivos de nuestra revisión son los siguientes:
- En primer lugar, obtener una documentación actualizada y completa de la ac-

tividad gráfica a partir de la aplicación de nuevas tecnologías de registro que 
permita superar las lagunas existentes en su conocimiento.

- Y, en segundo lugar, incorporar a la cueva de El Salitre en los debates sobre el 
desarrollo del arte paleolítico cantábrico. La ausencia de un estudio pormeno-
rizado 115 años después de su descubrimiento ha distanciado a esta cavidad de 
las discusiones sobre el fenómeno gráfico en la Región Cantábrica.

Figura 1: Sectores decorados de la cueva de El Salitre.
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Gracias a las tareas de 
prospección y documentación 
hemos podido identificar nue-
vas evidencias y contrastar las 
recogidas en las publicaciones. 
Con ello, hemos logrado su-
plir las carencias en el conoci-
miento del dispositivo gráfico 
de la cavidad, obteniendo una 
visión más completa y precisa 
del arte paleolítico de la cueva 
de El Salitre. 

Si atendemos a las publica-
ciones disponibles, observamos 
como el inventario de manifes-
taciones gráficas ha aumentado. 
A partir de los datos recogidos 
en los trabajos más recientes, 
la cueva contenía un conjun-
to compuesto por al menos 18 
unidades gráficas, 8 de las cuáles 
son representaciones animales 
(Gárate 2006; González Sainz 
et al., 2009) Además de pinturas rojas, se han documentado figuras en amarillo y en 
negro, así como manifestaciones grabadas tanto en arcilla como en caliza.

Nuestra revisión nos ha permitido identificar 12 paneles, 5 de ellos inéditos (B. 
IV-VII-VIII-IX-X). Hemos reconocido hasta 32 unidades gráficas (UG): 2 en el Sec-
tor A, 27 en el Sector B y 3 en el Sector C. La mayoría son motivos no figurativos o 
difíciles de definir. Hay 12 posibles representaciones figurativas de las cuales solo 
podemos identificar con seguridad 5: un ciervo completo, una cornamenta de cier-
vo, una cierva, un caballo y una cabra. El resto no tienen elementos anatómicos que 
permitan una identificación segura.

En esta comunicación, presentamos los resultados obtenidos en el proyecto de 
revisión integral del conjunto parietal, donde se han aplicado métodos de docu-
mentación y criterios de análisis unificados.

Estos se resumen en:
- Localización de nuevas unidades gráficas a lo largo de la cavidad que concuer-

dan técnica y estilísticamente con las evidencias ya conocidas.
- Restitución fotogramétrica del panel principal acompañada de una nueva lectu-

ra de los motivos localizados.
- Restitución gráfica individualizada de cada una de las grafías reconocidas.

Figura 2: A- Ortoimagen del panel B.I de la cueva de El Salitre. 
B- Restitución gráfica del ciervo pintado en rojo del panel 
SL.B.I. 
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En definitiva, la revisión 
de conjuntos clásicos se pre-
senta necesaria para obtener 
una mejor comprensión del 
fenómeno gráfico Paleolítico. 
Las innovaciones relaciona-
das con los avances tecnoló-
gicos y el desarrollo de nue-
vos enfoques nos permiten 
obtener una documentación 
mucho más precisa de las 
manifestaciones de arte pa-
rietal. En un conjunto como 
El Salitre, de reducido tama-
ño, hemos podido aportar in-
formación relevante respecto 
al número de efectivos, a la 
construcción de los paneles 
principales y a la identifi-
cación temática de algunos 
motivos. Por tanto, parece 
razonable abogar por la ge-
neralización de este tipo de 
estudios en conjuntos rupes-
tres estudiados hace varias 
décadas debido a la gran can-
tidad de información novedosa que pueden aportar, que en ocasiones puede llegar 
a modificar ostensiblemente las interpretaciones conocidas.
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