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LOS TEMAS FIGURATIVOS DEL ARTE 
RUPESTRE PALEOLÍTICO EN LA PENÍNSULA 
IBÉRICA: ESTUDIO ESTADÍSTICO Y 
MODELOS DE DISTRIBUCIÓN 
MIGUEL GARCÍA-BUSTOS*

 1. INTRODUCCIÓN

La actividad gráfica desarrollada durante el Paleolítico es una de las mani-
festaciones culturales más importantes del Homo Sapiens. La falta de restos 
arqueológicos, en comparación a otras etapas de la humanidad, hace del arte 
paleolítico un medio idóneo a partir del cual aproximarse a la incipiente capaci-
dad cognitiva del ser humano, al desarrollo cultural y social de los pueblos caza-
dores-recolectores, las redes de intercambio y la difusión territorial de diferentes 
innovaciones técnicas o formalismos.

Precisamente este último punto ha experimentado en los últimos años un 
gran crecimiento, convirtiéndose en uno de los temas más populares y prolíficos 
de la actualidad. Sin embargo, no fue hasta los años 90’ cuando se considera 
el potencial del arte paleolítico para el estudio del territorio desde el punto de 
vista arqueológico. Esta irrupción vino pareja a la introducción de estudios in-
terdisciplinares y aplicaciones de nuevas técnicas con las que abordar aspectos 
marginales, aunque complejos, como la mentalidad simbólica o las relaciones 
sociales (ORDOÑO 2008). 

Esa década supone el pistoletazo de salida para un cada vez mayor número 
de estudios que ponen el foco en la relación entre la actividad gráfica paleolítica 
y el territorio. Dicha relación se ha abordado de diversas maneras: mediante el 
estudio de la técnica (GARATE 2006; RIVERO 2010), a través de las convenciones 
y formalismos (BOURDIER 2010, 2012, 2013; BOURRILLON et al. 2012; FRITZ et al. 
2007; GARATE et al. 2020; HERNANDO 2011a, 2011b; PETROGNANI Y ROBERT 2019; 
RIVERO 2009; SAUVET 2019a, SAUVET et al. 2013) o desde el punto de vista de la 
difusión del arte mueble (CATTELAIN 2005; FUENTES et al. 2019; RIVERO Y ÁLVARE-
Z-FERNÁNDEZ 2009; VILLAVERDE 2005).

*  Universidad de Salamanca. Becario por el Programa VIII Centenario de Retención de Jóvenes Talentos. Este 
trabajo se ha realizado bajo la financiación de la Universidad de Salamanca y la Fundación Salamanca Ciudad 
de Cultura y Saberes. miguelgarbus@usal.es.
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El estudio del territorio también se ha abordado desde uno de los más im-
portantes criterios de análisis de este fenómeno artístico: la temática represen-
tada. Si algo caracteriza al arte paleolítico es la restricción iconográfica, que se 
traduce en una “escasa variabilidad y una gran uniformidad a nivel europeo” 
(Rivero 2020: 229). Entre los motivos figurativos se pueden distinguir animales, 
la mayoría mamíferos, y antropomorfos. Como tendencia general, el artista esco-
gía los mismos temas para llevar a cabo su actividad, aunque no los representa 
en igual porcentaje (PAILLET 2017; RIVERO 2020; SAUVET 2019b). Este hecho, que 
se extiende regularmente durante todo el Paleolítico superior, hace pensar que 
se trata de una norma establecida por los grupos cazadores-recolectores, tal y 
como defienden corrientes interpretativas como el estructuralismo (e.g. LAMING-
-EMPERAIRE 1962; LEROI-GOURHAN 1958, 1965). 

En palabras de M. Lorblanchet: “les choix des animaux figurés est influencé 
par les données chronologiques, les impératifs culturels particuliers à chaque 
groupe, la spécialisation des sites et le mode d’expression artistique, mobilière 
ou pariétale” (LORBLANCHET 1995: 49). Si se sigue la interpretación de este últi-
mo autor, entonces es posible hablar de “varias zonas de repartición” temática 
(PAILLET 2017: 72) y la posibilidad de que representen una “marca identitaria” 
(SAUVET 2019a: 194) de un tipo de territorio o demarcación geográfica cultural.

A. Leroi-Gourhan (1965, 1984), A. Roussot (1984) o G. Sauvet (SAUVET 1988; 
SAUVET Y SAUVET 1979; SAUVET Y WLODARCZYK 1995, 2000-2001) son los ejemplos 
más notables de autores que llevaron a cabo un estudio de las distribuciones 
geográficas de los temas paleolíticos representados. El trabajo de este último 
autor es posiblemente de los más importantes ya que ha podido demostrar me-
diante un gran corpus y un análisis estadístico que se trata de un sistema jerar-
quizado cuyos valores temáticos fluctúan en función de la cronología y la zona 
geográfica (SAUVET 1988, 2018; SAUVET Y SAUVET 1979; SAUVET Y WLODARCZYK 
2000-2001). 

Para el caso particular de la península ibérica apenas existen publicaciones 
que recojan sistemáticamente sus representaciones figurativas. En los trabajos 
de A. Leroi-Gourhan y G. Sauvet, dicha península forma parte de una base de 
datos geográficamente extensa donde se incluyen otros territorios como, por 
ejemplo, los Pirineos franceses o la Dordoña. Sin embargo, este marco geográ-
fico no aparece como tal sino bajo una diferenciación entre el Cantábrico y el 
interior-sur1 como regiones con una identidad independiente (Fig. 1).

Por otra parte, se encuentra el corpus recopilado por J. Altuna (2002), el úni-
co hasta el momento centrado únicamente en este vasto territorio. En su trabajo 
sigue la misma tendencia de los prehistoriadores franceses anteriores, dividien-
do su corpus entre un estudio global, diferenciando también el Cantábrico del 

11  Los términos “interior-sur” y “resto peninsular” se utilizan como sinónimo en este trabajo y hacen referencia 
a aquellos yacimientos situados en la parte meridional de la península a partir de la región cantábrica. 
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resto de la península, y otro más específico, incluyendo un análisis particular 
centrado en Cantabria, Asturias y País Vasco. 

Fig. 1. Mapa de la distribución de los yacimientos peninsulares con arte paleolítico en función 
de los territorios considerados por las bases de datos consultadas.

Finalmente, hay que citar otros trabajos que estudian territorios específicos 
como J. A. Moure (1988) para el caso del Cantábrico, J. Alcolea y R. de Balbín 
(2003) para el interior de la península, A. T. Santos (2017) para el arte al aire 
libre del sector occidental, N. Iranzo (2014) para el arco mediterráneo, J. L. San-
chidrián (1990) para los yacimientos localizados en la zona más meridional de la 
península o D. Garate (2015) para el caso del País Vasco continental.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

Para realizar este trabajo ha sido necesario consultar los corpus disponibles 
que recojan la temática paleolítica (42-13 ka cal BP) representada en la península 
ibérica. A partir de estas publicaciones se ha llevado a cabo el estudio de la dis-
tribución temática en este amplio territorio, analizando tanto las posibles diver-
gencias como similitudes que estos corpus presentan. Asimismo, se ha realizado 
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un estudio pormenorizado de los temas más representativos del Cantábrico y 
del interior-sur de la península, de tal forma que pueda conseguirse una posible 
síntesis de los motivos figurativos que caracterizan a cada una de estas grandes 
regiones. 

Tanto en el análisis de toda la península como en el interior-sur en particu-
lar se han tenido en cuenta tres corpus: A. Leroi-Gourhan (1965), G. Sauvet y A. 
Wlodarczyk (2000-2001) y J. Altuna (2002). El estudio de este último territorio 
se ha visto complementado también con la consulta de J. Alcolea y R. de Balbín 
(2003), A. T. Santos (2017), N. Iranzo (2014) y J. L. Sanchidrián (1990). En el caso 
del Cantábrico se han utilizado los tres primeros autores citados en este párrafo 
junto al trabajo de J. A. Moure (1988).

Desgraciadamente, estas bases de datos no siguen un modelo unificado 
y cada autor ha llevado un procedimiento de catalogación distinto en cuanto 
a cómo agrupar los temas representados. De este modo, los motivos más im-
portantes de la iconografía paleolítica como el caballo, el bisonte, la cierva, el 
ciervo, el uro, la cabra y el reno, en la mayoría de las ocasiones se tienen en 
cuenta como categorías independientes. Otros temas menos comunes como el 
oso, el león, el mamut, los peces o las figuras humanas se clasifican en grupos 
más generales bajo nombres como “diversos”, “otros”, “resto de vertebrados”, 
“carnívoros”, etcétera. Sin embargo, el principal problema a la hora de poder 
confrontar estos bestiarios aparece cuando el autor reúne varios de los temas 
más importantes en una sola categoría. Esto sucede más comúnmente con la 
indistinción entre ciervo y cierva o, con menor frecuencia, entre bisonte y uro 
bajo denominaciones como “bóvidos” o “grandes bóvidos”, lo que impide poder 
analizar en detalle estos animales por separado y poder reconocer si tuvieron un 
papel más o menos importante en el repertorio iconográfico.

Por tanto, para poder llevar a cabo la comparación entre los corpus ha sido 
necesario estandarizar todas estas bases de datos. Teniendo en cuenta que el 
trabajo presentado por J. Altuna es más limitado en cuanto a la diferenciación 
de los temas representados, el resto se ha adaptado a las condiciones de este 
último. El estudio temático del conjunto de la península y del Cantábrico en parti-
cular solo ha podido abarcar el caballo, bisonte, uro, cierva, ciervo, cabra y reno. 
En el interior-sur se tratan de los mismos animales excepto el ciervo y la cierva, 
que se han tenido que reunir en una sola categoría. 

Por otro lado, es interesante saber si los nuevos descubrimientos alteran la 
distribución temática que se muestran en los primeros corpus. Ante la falta de 
publicaciones recientes, solo ha podido realizarse un estudio de caso aprove-
chando los trabajos de J. Altuna y D. Garate centrados en el País Vasco conti-
nental.

El análisis estadístico con el que se ha analizado la temática peninsular y 
saber cómo se distribuye por esta geografía se ha llevado a cabo mediante el 
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software de libre acceso “R” (R Core Team, 2018), uno de los programas más uti-
lizados en investigación científica y referencia en el uso de estadística mediante 
lenguaje de programación. El test aplicado es el conocido como Chi-cuadrado 
(χ²), una prueba muy utilizada en el estudio de variables cualitativas recogidas en 
tablas de contingencia. Con él sabremos si existen diferencias objetivas entre las 
bases de datos ya publicadas. Se ha tenido en cuenta como nivel de significación 
un 0.05; es decir, un nivel de confianza del 95%. Todos estos análisis se han com-
plementado mediante la inclusión de tablas de datos y estadística descriptiva en 
forma de gráficas.

3. RESULTADOS

3.1. LA TEMÁTICA EN LA PENÍNSULA IBÉRICA

Como ya se ha mencionado, solo tres estudios reflejan el número de unida-
des gráficas figurativas para toda la península ibérica. Los tres corpus muestran 
una tendencia muy parecida donde caballo y cierva se sitúan en la cúspide ico-
nográfica, seguidos muy por debajo por el bisonte y la cabra. Uro y ciervo son 
temas menos representativos en el repertorio iconográfico, quedando el reno 
relegado al último lugar dentro de los principales motivos peninsulares (Tab. 1). 
Esta tendencia jerárquica puede observarse, sin embargo, de diferentes mane-
ras en función de los corpus que se consulten, ya que las proporciones de cada 
tema varían entre un estudio u otro (Fig. 2).

Tab. 1. Número de unidades gráficas por tema 
y su porcentaje en los corpus utilizados.
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Fig. 2. Histograma que recoge el porcentaje de aparición de los temas figurativos en la península 
ibérica por cada corpus consultado. 

Si se comparan los porcentajes de la base de datos de A. Leroi-Gourhan y G. 
Sauvet, el orden de frecuencia más alto es el mismo: caballo, cierva y bisonte 
son los animales más representados. Hay que decir que, aún siendo el orden 
igual, en el trabajo de este primer autor los tres animales poseen una frecuencia 
muy similar, especialmente reseñable en el équido y el cérvido (23,6%, 23,19% 
y 19,46% respectivamente). Por el contrario, en el corpus del segundo autor el 
caballo se aleja notablemente de los otros dos motivos figurativos (27,81%, 19,6% 
y 16,58% respectivamente). Más variable es el caso de los animales secundarios 
(cabra, uro y ciervo), ocupando diferentes puestos en estos corpus, aunque en 
ambos se sitúan en una posición secundaria frente al principal trío de la penín-
sula.

Esta distribución presenta algunas disimilitudes si se compara con el caso 
de J. Altuna. El équido (28,64%) sobresale del resto de motivos figurativos, po-
sicionándose en un orden superior. La cierva conserva un puesto notablemente 
por debajo (22,13%) mientras el bisonte (12,02%) se ve sustituido por la cabra 
(15,71%). Uro, ciervo y reno ocupan los últimos puestos con unos porcentajes 
representativos próximos a los que se pueden observar en los corpus de los dos 
anteriores autores franceses. 

Como se acaba de comentar, aunque la tendencia es parecida existen algu-
nas diferencias. Estas desigualdades pueden deberse al propio azar motivados 
por los diferentes procedimientos a la hora de catalogar y reunir la información 
en la base de datos. La pregunta que cabe formular es si estas disimilitudes son 



LOS TEMAS FIGURATIVOS DEL ARTE RUPESTRE PALEOLÍTICO EN LA PENÍNSULA IBÉRICA   
Miguel García-Bustos 123

significativas. El test Chi-cuadrado muestra que, efectivamente, las proporciones 
entre los tres corpus difieren significativamente, χ² (12, N = 3765) = 35.859, p 
= .0003413. Esto lleva a plantear que es importante tener en cuenta la base de 
datos que se estudia ya que las proporciones que recogen cada una de ellas 
respecto a estos siete animales son objetivamente distintas.

Un mosaic plot puede reflejar gráficamente las diferencias que existen entre 
los corpus (Fig. 3). Se trata de un diagrama muy utilizado para comprender e in-
terpretar los resultados sobre una tabla de contingencia de variables cualitativas. 
El ancho de la caja es proporcional a la aparición de cada tema, mientras que la 
altura muestra la representatividad del tema en cada corpus. Este tipo de gráfico 
es además visiblemente intuitivo si sobre él aplicamos un gradiente relativo al 
exceso o déficit de las muestras tomadas en función de los resultados que se 
reflejan en el Chi-cuadrado. De este modo, la trama punteada muestra aquellos 
corpus que recogen un tema cuyo cómputo es mayor que el valor esperado en el 
caso de que fuesen tomados al azar. Por el contrario, la trama cuadrada muestra 
aquellos cuyo valor es menor. 

Fig. 3. Mosaic plot que refleja las diferencias en la distribución de los temas animales 
en función de los corpus analizados.

Representatividad Chi-cuadrado entre corpus y temática 

En el caso que se muestra no parecen existir un gran número de valores 
extremos en todos los corpus. El bisonte es el principal agente diferenciador, 
sobrerrepresentado en el caso de A. Leroi-Gourhan y por debajo de lo que cabría 
esperar en el corpus de J. Altuna. La cabra aparece también como un motivo 
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importante que explica las disimilitudes, aunque en mucha menor medida que 
el anterior bovino, ya que solo existe un déficit en el caso de este primer autor 
citado. El resto de los temas recogidos por los investigadores fluctúan en unos 
valores muy parecidos. 

Sabiendo que existe una gran similitud en la mayoría de los temas estudiados 
por los corpus a pesar del caso del bisonte y la cabra, se ha llevado a cabo un 
nuevo test Chi-cuadrado comparando estos bestiarios por parejas. Los resulta-
dos muestran que solo en el caso de los autores franceses (G. SAUVET y A. LEROI-
-GOURHAN) no existe una diferencia significativa en la representatividad de cada 
animal del corpus, χ² (6, N = 1167) = 12.186, p = .05795. Este hecho objetivable 
coincide con el análisis porcentual que se ha realizado previamente, donde estos 
corpus siguen una distribución muy parecida. Por tanto, el análisis estadístico 
establece que las diferencias pueden reducirse entre los corpus de los investiga-
dores franceses frente al del español.

3.2. LOS TEMAS PALEOLÍTICOS EN EL CANTÁBRICO Y EL INTE-
RIOR-SUR PENINSULAR

El anterior análisis ha tratado de estudiar la distribución temática en toda la 
península ibérica. Sin embargo, la historiografía ha distinguido a lo largo de la 
investigación al menos dos zonas con cierta independencia, en lo que se refiere 
al arte rupestre paleolítico: el Cantábrico y el interior-sur de la península. 

Por lo que respecta al Cantábrico, los porcentajes (Tab. 2) de todos los corpus 
coinciden en el trío temático principal compuesto por el caballo, la cierva y el 
bisonte. A pesar de ello, en función del estudio que se analice el motivo figura-
tivo más representado puede variar entre uno u otro. De este modo, mientras 
en los trabajos más antiguos de A. Leroi-Gourhan y J. A. Moure existe un claro 

Tab. 2. Número de unidades gráficas por tema y su porcentaje en los corpus utilizados para el Cantábrico
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equilibrio entre caballo y cierva (aunque siempre balanceándose a favor de esta 
última), en los más recientes existen discrepancias. G. Sauvet eleva al caballo 
como el principal tema cantábrico, pero J. Altuna posiciona a la cierva como el 
motivo predilecto de los grupos paleolíticos de esta región. 

Sí existe mayor similitud en cuanto al resto de motivos. De este modo, la 
cabra (salvo en el caso de J. A. Moure) se sitúa en un nivel intermedio entre los 
animales más representados y los más escasos. Ciervo, uro y reno completan en 
este orden los otros temas menos frecuentes de la iconografía del Cantábrico. 

Al igual que en el caso de toda la península ibérica, el histograma (Fig. 4) 
muestra una gran uniformidad en la frecuencia de los temas independientemen-
te de los corpus, pero un Chi-cuadrado establece que existen diferencias signi-
ficativas, χ² (18, N = 3882) = 34.364, p = .01135. Dichas diferencias recaen sobre 
el déficit de dos temas: la cierva en el trabajo de G. Sauvet y la cabra en el de J. 
A. Moure. Efectivamente, si se realiza esta prueba por parejas, solo en dos casos 
las diferencias son significativas (Tab. 3) y en todas ellas aparecen al menos los 
trabajos de G. Sauvet o J. A. Moure.

Fig. 4. Histograma que recoge el porcentaje de aparición de los temas figurativos en 
el Cantábrico por cada corpus consultado.

Por lo que respecta al resto de la península, se incluyen yacimientos con de-
coración parietal paleolítica del interior (submeseta norte y sur), el arco mediter-
ráneo (costas desde Cataluña hasta Murcia) y el sur (Andalucía), manifestándose 
tanto en estaciones al aire libre como en cuevas. Comúnmente el arte parietal de 



126 Iberografias Revista de Estudos Ibericos

este vasto territorio ha sido objeto de una menor producción científica frente a 
sus homólogos del Cantábrico salvo contadas excepciones de algunos importan-
tes enclaves como Foz Côa (e.g. BAPTISTA 2009; AUBRY et al. 2020) o Nerja (e.g. 
MEDINA-ALCAIDE et al. 2015; SANCHIDRIÁN y MEDINA-ALCAIDE 2018).

Tab. 3. P-valor de los test Chi-cuadrado realizado sobre cada pareja de corpus.

Como se puede observar en los porcentajes de frecuencia (Tab. 4) el corpus 
recopilado por A. Leroi-Gourhan es paupérrimo, contando con solo 27 unidades 
gráficas. Evidentemente este hecho tiene que ver con los escasos yacimientos 
con arte parietal que se conocían en este extenso territorio, por lo que el autor 
francés solo tuvo en cuenta algunos como Los Casares, La Pileta, Las Palomas 
o Ardales (LEROI-GOURHAN 1965: 444-445). Teniendo esto en cuenta, hay que 
relativizar el trabajo de A. Leroi-Gourhan para este territorio ya que el sesgo es 
demasiado notable. 

Tab. 4. Número de unidades gráficas por tema y su porcentaje en los corpus utilizados para 
el interior-sur peninsular.

En comparación con el Cantábrico, los corpus publicados reflejan para el res-
to de la península una distribución temática más restringida bajo el protagonis-
mo hegemónico del caballo (Fig. 5). El Cervus elaphus es la segunda especie 
más representada al que le siguen en una práctica igualdad tanto la cabra como 
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el uro. Sin embargo, tal vez más que las presencias habría que destacar las au-
sencias de ciertos temas. El bisonte es un animal muy escaso entre los yacimien-
tos situados al sur de Cantábrico. Tanto es así que solo J. Altuna recoge algunas 
unidades gráficas que atribuye a representaciones de este animal, mientras que 
para los autores franceses está completamente ausente. Algo parecido sucede 
con el reno cuya presencia es meramente testimonial, quedándose en un solo 
par de ejemplares.

Fig. 5. Histograma que recoge el porcentaje de aparición de los temas figurativos en 
el interior-sur peninsular por cada corpus consultado.

Por primera vez en este estudio, el test Chi-cuadrado revela que no existen 
diferencias significativas entre los tres corpus, χ² (6, N = 1022) = 6.9389, p = 
.3265, como tampoco en una comparación entre parejas. Esto se traduce en un 
modelo idéntico que explica la distribución temática en el interior-sur peninsular. 

3.3. ESTUDIO DE CASO: EL PAÍS VASCO

Uno de los lugares que ha experimentado un incremento de yacimientos 
con decoración parietal es País Vasco. Hasta finales del siglo XX, solo eran 
conocidas trece cuevas con registros gráficos paleolíticos (GARATE 2015). Su-
perado este siglo se descubren hasta catorce nuevos espacios decorados don-
de destacan cuevas como Lumentxa, Askondo o Atxurra (GARATE et al. 2015). 
Mediante el estudio de caso del País Vasco se tratará de saber si estos nuevos 
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descubrimientos pueden variar los modelos de distribución que derivan del 
estudio de los corpus clásicos publicados. 

Los porcentajes (Tab. 5) muestran una gran equivalencia entre las proporciones 
de los temas que recogen los corpus de J. Altuna y D. Garate. El bisonte es el animal 
más extendido en este lugar, seguido del caballo. El resto de motivos figurativos 
están lejos de esta díada, destacando de entre todos el Cervus elaphus. Efectiva-
mente, el Chi-cuadrado indica que no existen diferencias significativas entre las 
proporciones recogidas por ambos corpus, χ² (5, N = 603) = 2.8205, p = .7276.

Tab. 5. Número de unidades gráficas por tema y su porcentaje en los corpus utilizados 
para el País Vasco.

4. DISCUSIÓN

El análisis estadístico y las comparaciones de los diferentes corpus muestran 
una distribución temática heterogénea en la península ibérica. Si bien hay que 
tener en cuenta que son corpus ya un tanto obsoletos (el más reciente tiene más 
de una década) es actualmente el único modo con el que se puede teorizar y 
objetivar la realidad temática de este marco geográfico. 

Comenzando por la distribución en el conjunto de la península ibérica, esta 
puede sintetizarse en dos modelos (Fig. 6). En el primero, en base a los corpus 
de los autores franceses, la iconografía está dominada por el caballo y la cierva, 
secundado por el bisonte muy por debajo. Le sigue la cabra y, con todavía menor 
frecuencia, el ciervo y el uro. Estos tres últimos animales pueden considerarse 
como secundarios, con una representatividad menos importante frente al princi-
pal trío peninsular. En el último puesto se encuentra el reno, un tema totalmente 
marginal. Por otro lado, el modelo creado en el trabajo de J. Altuna muestra una 
primacía clara del caballo, situándose en un segundo plano la cierva. La cabra 
forma junto a estos dos últimos el principal trío temático en la península ibérica 
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para este autor. El bisonte aparece igualado a otros dos animales como el uro y el 
ciervo. De nuevo el reno se sitúa por debajo de todos estos motivos figurativos.

Fig. 6. Modelos de frecuencia temática en la península ibérica. A) Distribución a partir de 
A. Leroi-Gourhan y G. Sauvet. B) Distribución a partir de J. Altuna

Las diferencias entre ambos modelos son claras. La posición del caballo por 
encima o en igual término que la cierva y la frecuencia de la cabra y el bisonte 
son los factores importantes que explican las principales disimilitudes en estas 
distribuciones. Por tanto, todo depende de la posición jerárquica más alta y del 
motivo figurativo que actúa como nivel intermedio entre aquellos más frecuentes 
y los menos comunes.

Respecto al Cantábrico, todos los corpus publicados hasta el momento refle-
jan una realidad temática parecida, con el protagonismo del caballo y la cierva, 
secundado por el bisonte y la menor importancia de la cabra, el uro, el ciervo y el 
reno. Sin embargo, la elección de uno u otro trabajo es determinante en cuanto a 
la posición que ocupa la cierva y, en menor medida, la cabra, dando como resul-
tado hasta tres posibles modelos de jerarquía en el Cantábrico (Fig. 7). 

Mientras en las bases de datos pioneras, con un menor número de yacimientos 
estudiados, la frecuencia de la cierva es prácticamente la misma que la del équido, 
en las recientes es más dispar, ocupando el primer o segundo puesto. Algo pareci-
do ocurre con la cabra. Los primeros corpus tienden a situar este motivo en equi-
librio respecto a otros animales como el uro o el ciervo. Por el contrario, aquellos 
más actualizados recogen a la cabra como una figura intermedia entre el principal 
trío cantábrico y las figuras menos recurrentes del repertorio iconográfico.

Hay que señalar que el modelo presentado por A. Leroi-Gourhan es idéntico 
tanto para el Cantábrico como para el conjunto de la península ibérica. Esto lleva 
a pensar en el excesivo peso que posee el primer territorio en su base de datos 
en detrimento de otros yacimientos localizados más al sur. 
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Fig. 7. Modelos de frecuencia en el Cantábrico. A) Distribución a partir de los corpus más antiguos 
(A. Leroi-Gourhan y J. A. Moure). B) Distribución a partir de los corpus más recientes (niveles más 

altos a la izquierda a partir de G. Sauvet; niveles más altos a la derecha a partir de J. Altuna).

Finalmente, por lo que respecta al resto de la península, los corpus muestran 
una distribución idéntica, caracterizada por una mayor restricción iconográfica 
donde animales como el bisonte o el reno son temas muy escasos e incluso 
ausentes (Fig. 8). Como se muestran en algunos modelos a lo largo de toda la 
geografía peninsular, el caballo es el motivo hegemónico de esta zona, al que le 
sigue el Cervus elaphus. Desgraciadamente, con los datos que se han publicado 
es imposible poder discernir la frecuencia e importancia de cada sexo en esta es-
pecie dentro de la distribución. Como viene siendo habitual, cabra y uro ocupan 
los últimos puestos del interior-sur de la península. 

Fig. 8. Modelo de frecuencia en el interior-sur peninsular
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Por suerte, este esquema se puede analizar más en detalle a partir de los 
corpus de J. Alcolea y R. de Balbín (2003) y A. T. Santos (2017) para el interior, N. 
Iranzo (2014) en el arco mediterráneo y J. L. Sanchidrián (1990) para el sur (Tab. 6).

Tab. 6. Número de unidades gráficas por tema y su porcentaje en el interior, 
arco mediterráneo y sur de la península ibérica

La posición del caballo en este modelo que se acaba de describir se ve re-
flejado también en la meseta castellana. Sin embargo, los dos bestiarios dedica-
dos a este territorio difieren en cuanto al papel de los ciervos, el uro y la cabra. 
Estos dos últimos animales son en el arte al aire libre mucho más frecuentes 
que ambos sexos del Cervus elaphus, justo lo contrario que ocurre en el trabajo 
de J. Alcolea y R. Balbín, donde la suma de ambos sexos se sitúa en segundo 
lugar después del équido. Hay que tener en cuenta también este último estudio 
porque incluye unos pocos ejemplares que catalogan como bisontes y renos, 
por lo que tal vez más que motivos ausentes podrían clasificarse como animales 
extremadamente escasos en comparación al Cantábrico, ocupando los últimos 
puestos en el modelo presentado más arriba. En la zona levantina de la penín-
sula el équido es también el motivo más frecuente, pero lo más destacable es el 
bajo protagonismo tanto de la cierva como del ciervo, cuya frecuencia es aparen-
temente igual que cabras y uros. Finalmente, por lo que respecta al sur, el papel 
del caballo es más discutido, ya que la cierva y, sorprendentemente, la cabra, 
superan al équido en un porcentaje alto. Cabe comentar que, al contrario que en 
la meseta, tanto en el arco mediterráneo como en la zona meridional el bisonte 
y el reno sí son motivos totalmente ausentes. Dicha ausencia, o en su defecto 
escasez, lleva a plantear la posibilidad de que el bisonte y, en menor medida, el 
reno sean motivos con un posible carácter territorial adscrito al Cantábrico.
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Por otro lado, el estudio de la zona vasca continental puede evidenciar que 
los nuevos descubrimientos poseen una igual distribución temática a la que pre-
sentan los yacimientos que estudian los trabajos clásicos que aquí se han utili-
zado. Si bien no debería extrapolarse al resto de territorios, sí es un indicativo 
de la posible buena representatividad que poseen estos corpus publicados entre 
1965 y 2002. 

5. CONCLUSIÓN

Los corpus que tratan de estudiar la realidad temática en la península ibérica 
son muy escasos. Sin embargo, son una fuente de información muy importante 
ya que mediante un análisis detallado pueden sacar a flote territorios con una 
cultura simbólica diferente en función de la selección iconográfica. Como en el 
resto del repertorio en el oeste europeo, la temática peninsular es restringida y 
la frecuencia entre los diferentes motivos es diferente, dejando entrever unas 
preferencias en representar unas figuras en detrimento de otras, posiblemente 
promovidas por cuestiones culturales. 

La comparación estadística entre estos corpus ha permitido establecer unos 
modelos de frecuencia tanto para la península ibérica en global como para el 
Cantábrico y el interior-sur en particular. En todos ellos existe un punto en co-
mún: la superior posición del caballo, la cierva y la cabra, la práctica exclusividad 
del bisonte en el Cantábrico y la situación en los niveles más bajos del uro, el 
ciervo y el reno.

En el caso del conjunto de la península ibérica, el resultado obtenido median-
te el test Chi-cuadrado indica que tanto el bisonte como la cabra son los motivos 
principales que distinguen los corpus publicados. En base a la posición de estos 
últimos y al que ocupan el caballo y la cierva es posible distinguir dos modelos 
de distribución temática. En el primero, la frecuencia del caballo y la cierva es 
similar. Justo por debajo se sitúa el bisonte seguido de la cabra. Por el contrario, 
en el segundo modelo el caballo se eleva por encima del resto de motivos y la 
posición preminente del bisonte se ve reemplazada por la cabra.  

En el Cantábrico, la cierva y de nuevo la cabra son los animales que explican 
las diferencias entre los tres modelos. El primero es exactamente el mismo que 
ya se ha detallado más arriba donde caballo y cierva comparten cúspide jerár-
quica y donde el bisonte se posiciona en un nivel superior a la cabra. Los dos 
modelos restantes establecen una jerarquía igual en sus puestos más bajos pero 
contraria en la cima. La cabra se sitúa en un nivel intermedio entre los animales 
menos comunes (uro, ciervo y reno) y el principal trío cantábrico (caballo, cierva 
y bisonte). Asimismo, dependiendo del corpus consultado, el caballo o la cierva 
es la figura más importante del Cantábrico.
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Por lo que respecta al resto peninsular, los corpus muestran en todos los casos 
un mismo modelo sin diferencias significativas. Bajo una menor variabilidad temá-
tica con la práctica ausencia de bisontes y renos, este territorio está dominado por 
el caballo seguido del ciervo, del que no se puede detallar el sexo concreto ante 
las limitaciones que presentan los corpus. Sin embargo, al ser un marco geográ-
fico tan extenso, si se consultan trabajos específicos de lugares como la meseta 
castellana, el arco mediterráneo o el sur se sigue el modelo general bajo ciertas 
particularidades. Dichas particularidades responden especialmente a la gran im-
portancia de uros en el interior y a las ciervas en la zona meridional. 

En resumen, aunque el estudio de los corpus publicados puede ser de utili-
dad a la hora de poder conocer el modo en el que los temas se distribuyen por 
la geografía peninsular, actualmente solo reflejan una idea aproximada. Es más 
que necesaria la creación de un nuevo corpus actualizado con el que comprobar 
si variables como los nuevos descubrimientos o las nuevas investigaciones de 
yacimientos ya conocidos alteran estos modelos de distribución. 
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Resumen:
Los corpus que estudian la distribución temática figurativa en la península ibérica actualmente 
son escasos y están desactualizados. Sin embargo, son la única herramienta posible a partir 
de la cual poder establecer modelos de preferencia temática, tanto en el conjunto de la pe-
nínsula como en las zonas culturales en las que canónicamente se ha dividido (Cantábrico e 
interior-sur peninsular). Mediante la comparación estadística de estos corpus se ha consegui-
do sintetizar distintos modelos de distribución por cada territorio estudiado. Sin embargo, a 
nivel general, en todos ellos se refleja la importancia del caballo y la cierva, la exclusividad 
cantábrica del bisonte, el papel secundario de la cabra y la presencia más marginal del uro, el 
ciervo y el reno. 

Palabras clave: tema figurativo, iconografía, península ibérica, corpus, paleolítico.
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The figurative themes of Palaeolithic rock art in the Iberian 
Peninsula: statistical study and distribution models

Abstract:
The corpora that study thematic distribution in the Iberian Peninsula are currently scarce and 
outdated. However, they are the only possible tool from which to establish models of thematic 
preference, both in the peninsula as a whole and in the cultural areas into which it has been 
canonically divided (Cantabrian and inland-southern Iberian Peninsula). By means of statistical 
comparison of these corpus, it has been possible to synthesize diKerent distribution patterns 
for each territory studied. However, at a general level, all of them reflect the importance of the 
horse and the hind, the Cantabrian exclusivity of the bison, the secondary role of the goat and 
the more marginal presence of the aurochs, the deer and the reindeer.

Key words: figurative theme, iconography, Iberian Peninsula, corpus, palaeolithic






