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ara un arqueólogo formado profe- P .  sionalmente en Barcelona, a caba- 
llo entre la Universidad Central y el 
Museo Arqueológico, la revista Em- 
púries ha tenido siempre un signifi- 
cado especial. Representaba, como 
estudiante, una de las colecciones de 
consulta básica para completar la for- 
mación que se estaba recibieildo, 
mientras que la posibilidad de poder 
escribir en sus páginas algún día se 
convertía en una especie de confir- 
macióri, casi con tintes sacrainenta- 
les, que suponía una mayoría de edad 
personal en el campo de la investi- 
gación. Por lo tanto, especialmente 
para el primero de los firmantes, el 
que se nos haya invitado a participar 
en la edición del número extraordi- 
nario que viene a celebrar su 50 ani- 
versario, no deja de resultar un honor 
y un motivo de íntima satisfacción. 

Nuestracolaboración consistirá en 
dar. a conocer un grupo de pinturas 
esquemáticas que se ubican en la co- 
marca de la cuenca superior del río 
Vero (EIuesca), territorio de gran 
densidad y riqueza en cuanto a la pre- 
sencia de covachos con arte rupestre, 
que viene siendo objeto de estudio 
por parte del Museo Arqueológico 
Provincial de 1-Iuesca desde hace casi 
diez años. Con ello pretendemos con- 
tinuar la línea que nos hemos im- 
puesto en estos últimos tiempos, de 
dejar un poco de lado las cuestiones 
teóricas y sintéticas de nuestros tra- 
bajos, ya abordadas en publicaciones 
anteriores,' para centrarnos eil las 
descripciones moiiográficas de'todas 
y cada una de las estaciones que se 
enlplazan en el sector del río Vero; es 
una labor compleja y larga, pues el 
contenido pictórico de la zona es nu- 
meroso y variado, pero estamos em- 
peñados en sacarla adelante.2 Sirva 
cste artículo como ejemplo. 

La partida de Barfaluy 

La partida de Barfaluy constituye 
un ejemplo más del pretérito aprove- 
chaniiento de las escasas posibilida- 
des agrícolas que ofrecía el territorio 
de los cañones y barrancos del río 

Vero. En un paisaje agreste y enérgi- 
co, dominado por las formaciones de 
roca calcárea, por los desniveles acu- 
sados y por un entorno poco favora- 
ble al tráilsito humano, las tierras de 
labor han sido siempre pocas y de rc- 
ducida superficie. Cuando el sector 
no habla llegado a los índices actuales 
de dcspoblamiento, la explotación 
económica de sus limitados recursos 
llevó a la roturación de parcelas en 
sitios poco accesibles y considerable- 
mente alejados de los núcleos de ha- 
bitación. Dichas parcelas podían en- 
contrarse encaramadas en las partes 
altas de los acantilados o en sus tra- 
mos iuterniedios, o bien asentarse en 
la base de los mismos, sacándose par- 
tido de una mínima porción de tierra 
fértil que exigía unos trabajos previos 
de acondicionamiento a todas luces 
desproporcionados. Las dificultades 
de acceso y su alejamiento, unidos al 
pobre rendimiento y a su incapacidad 
de adaptación a las modernas técni- 
cas de cultivo, son hechos que han 
dado lugar al abandono paulatino de 
estos campos, de 111odo que ahora se 
nos muestran iiicultos e invadidos 
por los matorrales y arbustos que se 
han enseñoreado de la zona. 

Barfaluy se abre en lo alto de los 
farallones que se encuentran en la 
margen izquierda del barranco de la 
Choca, curso fluvial hoy práctica- 
mente seco que configura el afluente 
occidental más importantc del río Ve- 
ro (fig. 1). Pese a la actual falta de 
agua, la actividad pasada del cauce ha 
ocasiotiado uii largo y profundo ca- 
ñón de impresionantes despeñade- 
ros, horadados por diversos abrigos y 
covachas que van hacidndose más ra- 
ros a medida que se asciende hacia la 
cabecera del barranco y los cantiles 
pierden altura y verticalidad. 

La partida se ubica a unos 500 m al 
oeste de la coiifluencia dcl río Vera 
con la Choca (área que coiltiene un 
elevado númcro de covachas pinta- 
das, entre ellas las de Lecina, las pri- 
meras que se dcscubrieron eii el Vero 
y que fueron dadas a conocer por el 
profesor Beltrán" y fornia como un 
primer escalón en el perfil superior 
del precipicio que se asonia al barran- 
co. La estrecha franja de tierra, po- 
blada por un dcnso monte bajo, con- 



Figura l. - localización de la partida de Barfaluy. En el 
plano de laderecha, los puntos indican la ubicáción de los 
covachos pintados conocida? en la cuenca del Vero. 

figura un arco de circunferencia bas- 
tante abierto, limitado al norte por 
una escarpadura de poca altitud 
(unos 10 m) y al sur por el borde del 
caiitil, que ya cae a plomo sobre. el 
lecho del torrente sin otros escalona- 
mientos parecidos. 

Por encima de las quebraduras cal- 
cáreas se sitúa uiia amplia meseta 
boscosa conocida como «la selva de 
Lecina,, densamente poblada por 
ejemplares degradados de encina 
(«carrascas» según el léxico local) 
que se vieron muy afectados en otros 
tiempos por la explotación carboiiífe- 
ra de sus troncos y ramas. Las anti- 

guas carboneras proliferan en el in- 
terior de la foresta y sirven de testi- 
monio de una actividad antaño flore- 
ciente y hoy absolutamente olvidada. 
I,a uselva de Lecina,, se ve flanqueada 
por diversos cursos fluviales que han 
horadado sendos desfiladeros y gar- 
gantas: cañón del río Vero al sur y al 
sureste, barranco de Basender al nor- 
te y al este, y barranco de la Choca al 
suroeste y al oeste. Desde I'ecina hay 
que tomar la senda de las carboneras 
para, tras liaber atravesado el bosque, 
llegar a la parte alta de la partida de 
Barfaluy. 

No es dificil dar con un «bajador» 

que permita salvar el primer corte 
calcáreo y descender al antiguo cam- 
po. Tiene éste una suave pendiente 
hacia el otro borde del acantilado, 
pues los aterrazamientos apenas son 
hoy pcrceptibles y las tierras van re- 
cuperando su inclinación original. 
Resulta ya muy difícil hallar vestigios 
de lo que fueron cultivos, ya quc los 
arbustos espiiiosos enmascaran el lu- 
gar y dificultan en gran manera la an- 
dadura. S610 la presencia de vetustas 
colmenas o camas>>, cilíiidricas y he- 
chas con cañizos, documenta otra ac- 
tividad humana ahora inexistente. 

Los covachos pintados abren subo- 
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Figura 2 -Plantas y alzados de Barfaluy, 1, 11 y 111 

boca en el primer escalonamicnto ca- 
lizo que cierra la partida por su lado 
septentrional. En la formación rocosa 
abundan las oquedades, pero sólo 
cuatro de ellas contienen manifesta- 
ciones artísticas. Fueron descubier- 
tas por el equipo del Museo Arqueoló- 
gico Provincial de Huesca en una de 
sus campañas de prospección y han 

sido protegidas mcdiaute la instala- 
ción de verjas. 

Las coordenadas de la partida de 
Barfaiuy son las siguientes, según el 
mapa del Instituto Geográfico y Catas- 
trdl (número 249. Nquézar. 1:50.000): 

Longitud 5 43' 00" 
Latitud 42O 12' 55" 
Altitud 810 m 

Covacho de Barfaly 1 Las pinturas rupestres, todas ellas 
en tondidades roiizas. se distrihuven 
irregularmente por las paredes calcá- 

Es la cavidad situada niás al este reas, dc modo que hemos distinguido 
del conjunto de Barfaluy (fig. 2). Se cuatro sectores difcrcntes en aras 
trata de un covacho de tamaño más de una mayor claridad expositiva y 
bien pequeño, con 5 m de abertura con un carácter absolutamente arti- 
bucal y 5 m de profundidad máxima. ficioso, como simple método de tra- 
Su planta es casi cuadrangular. bajo. 

Sector 1 
Se encuentra en la pared izquierda 

del ahrigo y constituye el panel de 
mayores dimensiones de los estudia- 
dos en Barfaluy 1. La conservación de 
las pinturas es mala, bien por el des- 
vaimiento que han sufrido algunas de 
las representaciones, bien por los 

desconchados -efectuados a propósi- 
to por mano humana- que presen- 
tan las figuras más claras y mejor 
conservadas. La coloración es bas- 
tante uniforme: un rojo intenso asi- 
milable al tono 0 7  de la tabla 4 de la 
publicación de Llanos y Vegas4 y un 
anaranjado claro, entre C9 y D9 de la 
tabla 3, siempre muy difuso y que pa- 
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Figura 3.- Calco íntegro del sector 1 de Barfaluy L 
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rece responder a un corrimiento del 
pigmento ante rior , pues ambos se en
cuentran íntimamente asociados en 
dete rminados casos. El sector 1 agru
pa un conjunto de figuras de reduci
das dimensiones en su zona supe rior 
y restos y manchas muy perdidas en 
su parte baja. 

Descripción de las pinturas fig. 3 

1. Antropomorfo fig. 4.1 
Pequeña figura masculina en tono 

rojo intenso (07 tabla 4). La cabeza 
es pequeña y puntiforme, mientras 
que los brazos, extendidos con ten-

4 
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I 

Figura 4,- Calco parcial del sector 1 de Barfaluy L 
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dencia descendente, resultan cortos y 
totalmente desproporcionados en re
lación a las manos, desmedidas por 
haberse querido representar los dedos 
de las mismas: tres en la derecha y 
cuatro en la izquierda . Las piernas s~ 
nos muestran abiertas y con un punto 
entre ellas que simbolizaría el falo ; la 
izquierda parece algo doblada. Al igual 
que en las extremidades superiores, 
los pies resultan desmesurados y con 
expresión de los dedos, tres en cada 
uno. La reproducción de los apéndices 
digitales dota a la figura de un aspecto 
algo grotesco, como si poseyera garras 
en lugar de manos y pies. Longitud del 
antropomorfo: 5 ,6 cm. 

1 

10 cm 
! I 





tamos ante un antropomorfo de tipo 
<<golondrinas, según la clasificación 
de Acosta,j a juzgar por la configura- 
ción que muestran los brazos y el 
cuerpo (mal conservado, pero, por lo 
visto, sin miembros inferiores). E1 
sector de la cabeza está perceptible- 
niente desvaído, por lo que ignora- 
mos si originarianiente la poseía o ca- 
recía de ella. Longitud del antropo- 
morfo: 4,8 cm. 

7, Escena fig. 5.7 
Idénticos tonos rojo y anaranjado 

de fondo. Muy afectada por los pique- 
teados. Es una interesantísima esce- 
na de gran expresividad gráfica, pero 
sli interpretación, al menos para no- 
sotros, resulta harto probleiiiática y 
difícil de establecer. A la derecha 
puede verse un antropomorfo de ca- 
racterísticas ailálogas a las del núme- 
ro 1, que parece estar andando. La 
cabeza está parcialmente perdida, 
así como la extremidad superior dies- 
tra, la cual lia sido objeto de una des- 
trticción parcial. El brazo izquierdo 
presenta una mano con cuatro de- 
dos, irrientras que los pies, tambi411 
desproporcionados, muestran tres 
dedos cada uno. Entre las piernas, un 
breve trazo exento reproduciría el 
pene. 

Precisamente de la mano derecha, 
saltada por un desconchado, partiría 
un cabo o cuerda -hoy discontinuo- 
que enlazaría con la segunda figura 
de la escena, la de más compleja sig- 
iiificación: podría ser un elemento 
mobiliar, tipo narria, sobre el que se 
encontraría iin segundo ser humano, 
al parecer de perfil, si consideramos 
las protuberancias que tietie en su ca- 
beza y la posición de los brazos, ex- 
tendidos hacia adeliiiitc y con tres de- 
dos e11 cada mano. Sin embargo, la 
mala conservación general de los di- 
seños no permite asegurar si la actual 
configuración de la testa del antropo- 
riiorfo se correspondería con el dibu- 
jo original. Un trazo en zigzag, for- 
mando una «W» invertida, podría 
sinibolizar una esqueniatización, en 
falsa perspectiva, de las piernas del 
individuo, el cual se encontraría sen- 
tado sobre la Iiipotética narria y con 
siis miembros inferiores tlexionados. 

Otra posibilidad puede sugerirse a 

través del ariálisis detallado del posi- 
ble elemento mobiliar: si exceptua- 
mos la ausencia de las patas, el resto 
de los trazos recuerdail en gran nia- 
nera los quc hemos visto en los cua- 
drúpedos 2 y 3, es decir, dos orejas 
grandes y enhiestas, u11 hocico incli- 
nado hacia abajo y tina cola e11 ángulo 
descendente.  podría tratarse de uii 
animal del que no se haya11 pinta- 
do las extremidades'? EII tal caso, 
la interpretacióri del zigzag como 
las piernas del sujeto -interpreta- 
ción asaz insegura, por otro lado- re- 
velaría uria forma de montura un 
tanto anómala y quizá debiera bus- 
cársele otra explicación que ~ioso- 
tros no estamos en condiciones de 
fijar. 

Así pues, podenlos decir que la es- 
cena representa a iin antropomor- 
fo erguido y posiblemente en movi- 
miento que está, o bien arrastrando 
un objeto tipo narria, o bien tirando 
de un cuadrúpedo; sobre una cosa u 
otra está subida una segunda figura 
humana, la cual no parece encontrar- 
se a horcajadas s i~io  sentada y con las 
piernas dobladas en perspectiva tor- 
cida, heclio que vendría a abonar en 
mayor medida la primera de las hipó- 
tesis. Longitud del aiitropomorfo er- 
guido: 4,9 cm. Longitud de la narria o 
cuadrúpedo: 6,3 cni. 

8. Signo fig. 5.8 
Conservado sólo en parte y conse- 

guido en el misino pigmento rojo iii- 
tenso. Parece constituido por dos li- 
neas horizontales en zigzag, unidas 
tangencialrnei~te por tres ángulos, de 
modo que dibujan un par de losanges 
irregulares. El esquema se ve delimi- 
tado por arriba por una Iínea recta 
más o menos horizontal; el disefio 
original, muy borrado, debería pro- 
longarse a ambos lados de los restos 
que han llcgado hasta tiosotros. El 
sentido cte este signo es prácticaiiien- 
te imposible de sentar de uii modo 
seguro; los motivos en zigzag, relati- 
vamente abundantes en la mitad ine- 
ridional de nuestra Península, se ha- 
cen más raros en la zona norte de la 
misma. Su signifiación es variada, pe- 
ro es muy difícil establecerla cuando 
se exhiben aislados. Pilar Acosta no 
descarta la posibilidad de que se tra- 

te, en algunas ocasiones, de un mero 
motivo ornamental, dada la sencillez 
de su trazado y la profusión con que 
aparece, sobre diferentes elemeiitos, 
en las distintas fases culturales de 
nuestra prehi~toria.~ 

9. Zigzag (?) fig. 5.9 
En rojo intenso, está muy perdido y 

apenas nos muestra dos de sus ángu- 
los. Se trataría de un zigzag simple, 
con una sola línea quebrada. 

10. Restos y nianchas fig. 5.10 
Debajo de las figuras descritas se 

encuetitran varias manchas y restos 
de pintura cuya lectura resulta inipo- 
sible: los restos de trazos (A y U en 
fig. 3) no permiten suponer a qué tipo 
de figuras podrían pertenecer, inieil- 
tras que las manchas son absoluta- 
mente inexpresivas. La totalidad de 
estos restos pintados tienen el pig- 
mento rojo ya aludido, excepción he- 
cha de dos manchas (C y D en fig. 3), 
muy diluidas, que muestran el to- 
no anaranjado claro también apun- 
tado. 

A la izquierda del sector 1 y próxi- 
ma a la entrada del covacho, existe 
una posible digitación en color na- 
ranja que nos planteó serias vacila- 
ciones a la hora de clasificarla como 
pintiira o considerarla como una 
mancha natural de la roca. La preca- 
riedad de los medios técnicos de que 
disponemos para llevar a cabo nues- 
tros estudios no nos ha permitido sa- 
lir de dudas. 

Sector 2 
Situado en la pared de fondo del 

co\~acho y cercano al sector 3, se ha 
discriminado de éste por tener una 
pigmentación completaniente distin- 
ta al mismo y porque no parece guar- 
dar con él ningún tipo de relación, ni 
cromática ni estilística. Está com- 
puesto por una figura y por unos sim- 
ples restos, todo ello muy borrado y a 
duras penas perceptible. Su tonalidad 
es rojiza oscura asimilable al color E7 
de la tabla 4 de Llanos y Vegas, aun- 
que lo difuminado de los disefios y la 
escasa cantidad de pintura que ha11 



figllnl 6. - Calco del seClOr 2 de BarfalllY 1. 

pe rdurado sea n circunstanc ias que 
dic ron luga r a titubeos cuando quisi
mos dccidirnos por un tono en con
creto. 

Descripción de las pinturas fi g. 6 

1. Oculado (?) fi g. 6.1 
Muy ma l conservado, no sólo por el 

desvaimiento de la pintura ya men
c ionado, sino también por la ex isten
c ia de un desconchado que ha hecho 
desaparecer todi.l la parte central de 
la figura . Pese a todo, pueden distin
guirse dos puntos que corresponde
rían a los ojos , separados por otro 
puesto entre e llos . más alargado , que 
vendría a simboli za r el apéndice na
sa l. Sob re tales puntos , una raya ho ri
zonud - hoy diseontinua- representa
ría los a rcos supereiliares, en tanto 
que, debajo de los mismos, dos se ries 
formadas cada una de e llas por dos 
tra zos lige ramente curvados , super-

o 5cm 
L,I --'---"_"---'-..... 1 

puestos y pa ralelos entre s í, podrían 
refe rirse a las líneas bajo los ojos. Ca
be en lo pOSible que dich as líneas in
fraorbitales , hoy separadas por el des
conchado antes citado, cstuvieran 
unidas en origen, reduciéndose a dos 
cl núme ro dc trazos supe rpuestos y 
pa ralelos . El sector central del pos i
ble oculado , repetimos, está destrui
do por un dcsgajamiento del soportc, 
cn cuya partc infe rior pueden distin
guirse cuatro barras vertica les, más o 
menos paralelas entr sí. Longitud: 
10,2 cm. 

Aunque no es nues tra intenc ión re
currir a para lclos más o me nos próxi
mos de las figuras tratadas e n este 
trabajo, cuya finalidad , repetimos, es 
meramente descriptiva , no podcmos 
dejar de citar ahora , como ele mento 
compa rativo del pOSible oculado que 
nos ocupa , la fi gura del panel 4 de la 
Penya Escrita de Tárbena (A lica nte) , 
la cual presenta notab les analogías 
con la de Barfaluy l. ; 
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2. Restos Hg. 6.2 
Poco visibles y en el mismo color 

que la rep resentac ión anterior. Se re
duccn a dos pequeñas líneas oblicuas 
(quizás una sola en origen y hoy frag
mentada) cuya significación se nos 
escapa. 

Sector 3 
Próximo al scctor 2 y a la de recha 

de l mismo, encie rra una única figu
ra pintada , dc pigmento rojo inte nso 
muy pa recido al seii.alado cuando nos 
refc ríamos al scctor 1 , aunquc ta l vez 
algo más oscuro (entre C8 y D8 de la 
tab la 4 ). 

Descripción de las pinturas fi g. 7 

1. Ramifonne (?) 
Afcctado po r desconchados inten

cionados y por cl desvaimiento del 
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de I:i c:i\,i<l:id. I.ó,~ic:iniciitc. e i i  l:is r:i- 
rc:is dc p r~~ t ccc i i i i i  :iicct:i~l:is c i i  cst:i 
cst:iciiiii se rcspci:iroii ~1icli:is c<il i i ic- 
ii:is y sil coiifiQor:ici<in pr i i i i i t iv ;~.  <Ic 
i i iodo qiic I:is vcrj:is i i i c r i ~ i i  iiist:il:i<l:is 
por clcri-:is clcl c<i i i j i i i i to <Ic ..al-ii:is.. 
[i:ii-:i preseniir este tcsti i i ioi i i<> :iiiirr,- 
~x, l i iQicr~ si i i  iiii~dific:iciories <le i i i i i -  
Qiiii tipii. 

Sector 1 

Descripcióii ile las piiitums nc. o 

l. .liiietc (?) iic. [ J .  I 
.\iii iqiie el cst:tdi) de coi iscn~nciói i  

de 1:1 piiiti ir:i es i i i i i y  (leiectiioso, '.;i 
qiic los tr:izi~s est:íii i i i ~ i y  horr:idos y 
rcsiilt:iii di i íci l i i icritc visihlcs. porccc 
qiic 110s ci1eotitr:inios ante iiii:~ iigiir:i 
I~ i i~ i i : i ~ i : t  s<~ l l r c  iin cii:i~lrÚpulo. El  ni i -  
t r < i p ~ i i i ~ r f b .  coi1 iiii:~ c:ihez:i :iiiorninl- 
i i ic i i tc :ilar$id:i y los hr:izos Ii:ici;i 
:ili:ijo l :~ rc~~ ic : i~ lo  el i z c~ i i i c r c i ~~  y e11 An- 
Ci i I< i  el derccli«), proloiig:~ c l  trazo 
vcrtic:il del ciierpo ciirre I:is p;ct;is tlel 
I i i t i c  :iiiini:il, consegiiiclo co i i  
iiii:~ 1í11c:i I~ i~r izn i i t : i l  y c i i a t r ~ ~ ~  vcrtie:i- 
les es~ircs:iiidri I:is cstreniid:idcs: i i o  
oirccc orr:is prccisioiics soi1i:itic:is. 
Si icstr :~ iiiterprct:ici<iii de este disetio 
c<~rr i<i  tiri:t reprcsciit:icii>n <le ti11 Jiiic- 
rc i i r i  l i :~y qiic toiii:irl:i de iiii i i i r~dr i  
c:itc~rÍrici). ~ i i ics .  rcpcrinios. I:i fiéiir:i 
cst:í i i i i i y  p c r ~ l i d : ~  y ~>odri:i :icept:ir 
~ t i - o s  :iii:íIisis. c o i i i ~  por cjei i iplo el 
q ~ i c  se tr:it:isc dc t i i i  : i i i t r (~ l i i~ i i io r fo  
si i i i~ i lc.  coi1 1:is 1iicrii:is ~ i i i i y  al>iert:is, 
iiii i;ilo cciitr:il y dos e lc i i ic i i t i~s  col- 
Qniitcs dc I:is 1iriiiicr:is. So olist:iiitc. 
sil sciiiqi:iiiz:i coi? otr:is ini:i<ciies de 
i i i ~ l i i l c  p:irecid:i qi ie 1i : i i i  sido cl:isifi- 
c:i<l:is coriio : r i i t r r~poi i i~~r ios moti t : id~~s 
i i r ~  cld:i <le ser cvi<lciitc. tc i i ic i idr~ ncle- 
iii:is i i i i cs t r r~  cs~(i ic i i i : i  iiii ~>:ir:iIclo 
i i i i iy  prí lsi i i io -e11 cii:iiito :i ccrc:iiií:i 
<coQr:iiic:i y :ilQo i i ici ios c i i  t:iiito :i siis 
c:ir:ictcrístic:i\ gr:iiic:is- e11 el veei i~o 
coii,~i i i i to <le I.eciii:i. co~ic i .c t i in~c~i tc  
e11 (;: i l I i i~crí~ 11. i i i i i i icro 27.' ~ l i i e  y:! 
I%cltr:iii cr)iiip:ir;il>:i coi i  I r~s  j i i ictcs dc 
Siicstr:i Sciir~r:i del (::isfillo (le Cl i i -  
11011 l(;itiiI:i~l IlealY' y de 1.:) (;r:ij:i [le 
. I i r i i ~ ~ i : i  [,I;ii'~i).~" n iuy p:~reci~lo esre 
i i l t i i i io :il qiic 110s ocupa. pese :i tc i io -  
los I>r:i%os :irqiie:iclos 1i:ici:i :irriIi:i. 

I:st:i piiit:itlri c i i  iiii ti1110 riijizo-:iii:i- 
CIII,~:I~,L ci i t rc el (:.3 y ( 2  <le l:i t:il>l:i .3 
i lc  I.l:iiii)s y Vefi:is. I,oiicitud de I:i fi- 
qiir:!: 14.2 ci i i .  
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Figura 9. - Calco del sector 1 de Ba rfaluy 11. 
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muy mal conservado y pr:ícti ca me nte 
ha desapa recido , pero mantiene esca
sos res tos dc pintura que pcrm itcn 
reconocer su tra zado. Las pie rnas , 
ab ie rtas en arco, en marean la repre
sentación del mi embro sex ual. Longi
tud dcl antropomorfo: 9, 1 c m. 

1\ la izquierda de esta figura , a unos 
2S cm, h a ~' un grupo de manchas 
muy diluidas e inca lcables quc pare
cen ser colorac iones nnturalcs dc la 
pared ca lcárca . Careccmos de medios 
tócnicos para determinar con seguri
dad su ca rácter. 

J. ~Iancha fig . 9 .3 
Muy difusa y sin interpretación po

sible . Aunquc el colo r en quc ha sido 
pintada cs similar al dc los casos que 
aca bamos de dese ribir , su desva i
mie nto no permite la eq uiparación 
con un tono conc reto dc las tablas dc 
Llan os y Vegas. 

Sector 2 
Contiguo al scctor ] y a la izq uicr

da del mismo, prcsenta únicamcnte 
restos indescifrablcs. 

Descripción de las pinturas fig. ] o 

1. Restos 
Conjunto de manchas muy difumi

nadas , dos de ellas (a cn fig . 10) en 
tono rojo-cas taño (06, tabla 3) y el 
rcsto en color dc l mismo tipo, pe ro 
mucho más difuso (B3, tabla 3), co
mo si correspondiera a un desvane
c imiento del pigmcnto original. La 
ma nc ha quc ocupa una pos ición infe
rio r de las sci'í a ladas con la le tra a se 
superpone a otra de color rojo claro 
(1\ 7, tab la 4) que sobresa lc a la de re
cha dc la misma (b en fig. 10). Tam
bión hay trcs manchitas en ncgro 
(sei'íalaclas c n la fig. 10 con trcs pe
qucfios círculos y tres f1 echitas) . No 
ha sido posiblc encontrar sign ifica
ción alguna para cs tos res tos . 

Sector 3 
Se ubica cn la zona central dcl fon

clo dcl covacho y es el quc posce unas 



iii:iyorcs i l i i i ici isioi ics y el i i í in icro 
iii:is clc\.;idi~ de piiitiir:is. Sii i  i l i id:~ 
c o ~ ~ s t l t ~ i l r i : ~  el p:iiiel l>riiicil>:iI i lc  I h r -  
¡:1l11y 11. 

Este sector .? ~>I:~i i tcí I  s c r i : ~ ~  ~ I i i i c i i l -  
t:idcs :i 121 Iior:i de pr(iccdcr :i su re- 
p i i~ i l i i cc i i i i i ,  I io r  c:iiis:i. cspcci:ilriicii- 
te. de I:is irrcgiiI:irid:iilcs del soporte 
e: i I iz~~, I:IS cii:ilcs :ictii:iroii iieg:itlv:i- 
i i ic i i tc I X I ~  p:irtid:i iIol>lc: en pr in icr  
111,g:ir. I:IS r~gosid:~i Ics de I:I silperfieic 
<Ic I:i p:ircil Ii:iii <I:iiIo 1iig:ir :i ii i ios 
tr:izos d isc~~i i t i i i i ios .  ~ l c  :ispccto c:isi 
~> i r i i t i l l : i ~ l<~  y co i i  Ius coritoriios si11 <le- 
1iiiiit:ir. piics el [ i i i iccl  -11 el clei i ici i to 
iitiliz:ido coi1 i i i ics :iii:íl~ifios- 1111 ci i- 
l j r i :~ <le 11iiitiir:i l:i tot:~li(l:~il (le I:I Ií i ic:~ 
qiic ilil>~i~:~Ii:~ s i l  rccorriclo, ~ l c j : i ~ i c l f ~  
~>c~p~cñ : i s  :írc:is solirc 1:)s qiic el pig- 
i i ic i i to iio se Ii:ihi:i cxtci iJido; csi:i 
circiiiist:iiici:i I i izo qi ic 1:)s I:ihorcs de 
c:ilcn rcsii1r:iscii cxtrciii:iil:inientc :ir- 
~11i:is y ociipnscri i i r i  I:ilisi> clc ticriipo 
f i icr:~ [le lo  iioriii:iI. I C i i  s c g ~ i i i i l ~ i  tCriiii- 
i in, 1:is o~~llc<l: l l lcs y los s : i l i~ l l tcs  nllli- 
fi:iI>:iii :1 qi ic los plfisticr~s c i i  los qiic se 
rc:iIi?:il~:i I:I 1~rí>iliicciíI11 t i ivicr: i~i qi ic 
:~i i io l i I : i r~c :I estos : ~ c c i i I e ~ ~ t c ~ .  e011 lo  
qiic se Ii:ici:i 1):iteiite el r icsto dc i ~ i i c  
1:) ~list:iiici:i real cliic existía ci i t rc I:is 
iigiir;is se i:ilsc:isc c i i  ni:iyor o i i ic i ior 
111c~li~l:i. .\ii i iqiic postcrioriiicritc. y:i 
c i i  el I:ilior:iri~rio. se iiitciit:isc corre- 
gir  los prisil>lcs errores :i tr:i\.Cs de 
iiiiiiinicr:il>lcs iiicdid:is t«ni:id:is so- 

I>rc el tcrrciio. existe I:i posil>ili:icl <le 
qiie I:i cs:ictitii<l clc I:rs colii:is i i o  :il- 
c:iiicc iiivclcs i i i i l i i i iétr icos c i i  cii:iii- 
tí, :i I:i <lisrrihiiciiii i (le Iris disriiitos 
p:iiiclcs rliic c~iiiI'ifiiir:iii el sector. S i l  
ls t : i11tc  est:is potciici:i~es desvi:i- 
cioiics serkiii iiiiiiiiii:is y c i i  t i i i lo 
c:isii i i i ipcrcc[~t i l> lcs e11 S rci l i ic- 
c i r~ i ics  qiic de los c:ilcos se Ii:iii ciec- 
tll:i<lo. 

1':ir:i iiii:i iii:iyiir cl:irid:id csliositi- 
\.;t. I ieiiios sul i~l iv i i l ido el sccti)r ,7 eii 
trcs p:iiielcs o siil~scctorcs. c ~ i i c ~ l : i ~ i i l ~ ~  
fiiei-:i i lc  los i i i i s i i i i~s  dos íiiiic:is C i Q i i -  
r:is qi ic se desci-il>ii.:íii :iI tr:it:ir el p:t- 
i ic l  2 (u y 0 CII fi,<. 1 1  ) .  

Descripcihii de las pintiins iig. I I 

Situ:id« todo C l  c i i  el i i i ter i i i r  de 
iiii:~ nqiicdnd de I:i p:ircd c:ilc:írc:i. siis 
piiitiir:is cstAii cjcciitad:is cni i  iiii 

ii i isi i io pignici i to ro,jo-e:ist:lño I>:is- 
t:iiitc ol)sci~ro. ei i t rc FS y I:'J dc I:i 
t:11>1:1 4 1Ie Ll:lll~ls y \.eg:1s. 

1. Cniciformc fig. 12.1 
1'iiit:iilo e i i  iiii:i pcqueñ:~ coiic:ivi- 

d:id dc I:i roe:) y sohrc iin I'oiidi~ l iso y 
l i i i ipio. :iii i iquc ii<i p:irczc:i i l i ic  1iny:i 
Ii:il>ido iinn prep:ir:icii>ii prcvi :~ del so- 
porte. siiio el nier i i  : ipn~\~ccli: i i i i ici i to 
<le iiii dcsgnj:imiciito n:itur:il. I.oii,ci- 
t i i ~ l :  0..7 cni. 

2. 13:1mis iig. 12.2 
( :~~ i i , i i i i i tn  <le trcs líiicns ni5s o nic- 

110s vcrtic:iles -iiiiicstr:iii iiii:~ ii ic l i -  
ii:ieic'~ii 1i:ici:i 1:) izi111ierd:i- y 1i:ir:iIc- 
S c i i t re sí. I,:i sitii:td:i iii:ís :i I:I 
izqi i icrd:~ es nifis corta qiic I:is iitr:is 
dos y cst5 m i i y  difiiniiii:i<l:i. sici idi i  
d i f ic i l  dcteri i i i i i :~r si 1:) ni:iynr :iricliii- 
r:i que 110s iiiiiestr:i se ciirrcspoiidc 
con sil cliseñn origiiinl o se delw. Ihicii 
:t iiii corr i i i i icnto del color, I ~ i c i i  :i qiic 
se tr:it:ir:i c i i  re:ilidnd de dos líiie:is 
difcrciites. n i i iy  pr6sini:is ei i t rc 
sí. 1,oiifiit~id de I:I harr:~ nifis 1:irfi:l: 
11 .H ci i i .  

J. KCS~OS E¡,& 12..3 
SoI>rc iiii fondo de pignici i to i i i i i y  

di lu i i lo puede :!preciarse iiii:i siliiet:~ 
qiic ~>o<lrí:i pertciiccer a I:i p:irtc siipc- 

r ior  de iiii :i i i troponii~rfr i i i i i i y  dodoso, 
del que se co~ iscn~ :~ r i :~~ i  I:I c:~Iicií:~. el 
Iir:izo <Icrcclio, el :irr:iiiqiic del iz- 
cliiicrdii y 1111 tr:iii i i i de I:i l í i ic:~ corpo- 
cil. Sii i  eiii1i:irgo. repctinios cltic t:il 
:irril>iici<iii IIO rcsitlt:~ cl:ir:i ei i  al>sijlii- 
~II. I,oiigitii<l: 3.S cii i .  

1Tliic:ido t:inil>iCii e i i  u i in coiic:ivi- 
i1:id clcl soporte. I:i innyor p:irtc de I:is 
l>iritur:is que cr~ i i t ic i ic  csthn Ilev:id:is 
:I c:ih« coi1 el i i i ismo pij inici i to qiie el 
p:iiicl prcccdciitc (c i i t re I:S y 1:') de 1:i 
t:il>l:i 4). exccpci6n Iiecli:~ de algiiiios 
tr:inls y ~ii: i i icI i :~s (ni:ircncIos e011 IIII 
:istcriscii c i i  I:i iie. 1.3) qiie cst5ii coii- 
scCiiidns ct i  tiii:i tonn1itl:id n i i s  cl:ir:i. 
:i~i:~r:iii,i;i~I:i y :~s in i i l :~ l~ le  $11 110 <le l:i 
t:il>l:i 3. I:ii los casos c i i  q i ie :iii i l>r~s 
colores :ili:ireccii ji i i itos, el mAs oscii- 
ro se siiperpoiie siempre nl nii:ir:iii- 
.i:iilo. 

l. .\ntropoiiiorfo fig. 13.1 
I:iQiir:i liiiiii:iiin. pnsililenicntc fc- 

i i i c i i i i i :~  si iios :itciicnios a :ilgiiii:is iii- 
tcrlirctncioiics :iI iisn: I:irCn líiic:i vcr- 
tic:iI. l > i i i ~ r c : ~ ~ i : ~  por  :il?:ijo i i i ~ l i e ; i i i ~ lo  
I:is picrii:is y prolon$td:i po r  encini:i 
Oc los I>r:iz~s dihi~i: i i i i lo i ina c:il>cz:i 
rcctilíiie:i. 1.0.; h r : iz~~s cst:irínn coiisti- 
r i i i d ~ ~ s  por los Jns tr:izos superiores 
<liic. :irqucidns 1i:ici:i 11:ijo. p:irteii del 
. i c  cciitr:il; Ix l r  delxijo de los iiiisiiios. 
otros dos tr:izns i : í 1 1 s  nii i iqi ie 
ni:ís cortos y iiieiios :ihicrtos, siinholi- 
z:irí:iii lns sciins del :iiitropoiiiorfo. I:I 
i lc 1:i izquiercl:~ se siiperpoiie en parte 
:I i l t ro  tr:izo si i i i i lnr piiit:tdo c i i  to i io 
:iii:ir:iii.i:iiIn (:isterisco en I:I fig. 1.7). 
el ciinl sifiiic i ina tr:iyectori:i ni5s 
:ilt:i pero cn~i \~crgentc .  1,:i aiiseiici:~ de 
f:ili) y I:i prcseiici:i de estos tr:izos 
iiiternietlios Ii:iccii plnusililc la i i i tcr-  
l>rct:iciiiii fci i icnin:~ de I:i f i ,~ i i n i .  En 
el hr: iz i~ izqii ierdo p:irecc I ~ l and i r  
i i r i  ohjetrl rectilíneo y \.crticnl qiie, :i 
su vez. se siipcrpone :I ~iii:i m:iiicli:i 
<le color :iii:ir:iiijndo (:istcrico e i i  1:) 
fiQ. 1.7). I,i)iigitiid del ~intropomorfo: 
25.5 cni. 
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Figura 11 . - Calco íntegro del sector 3 de Barfaluy II 

Figura 12. - Panel l del sector 3 de Barfaluy II 
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2. Barra fig. 13.2 
Algo oblicua, parece que no guarda 

ningún tipo de relación con el antro
pomorfo que acabamos de describir, 
a pesar de su proximidad respecto a 
las extremidades inferiores del mis
mo. Longitud: 8,1 cm. 

3. Mancha fig. 13.3 
Mancha muy desvaída , totalmente 

ilegible. 

4. Barras fig. 13.4 
Grupo de dos barras verticales pa

ralelas, la de la izquierda algo más 
elevada que la de la derecha, de 
mayor longitud: 6 ,4 cm y 10,3 cm, 
respectivamente. 

5. Manchas fig. 13.5 
Completamente indescifrables y 

muy perdidas, muestran la tonalidad 
anaranjada a la que hemos aludido 
con anterioridad. 

6. Restos fig. 13.6 
El pigmento está muy desvaído y 

no permite que se le aplique una sig-

f , ...... 

( ~---
/ 

( 

( 

) 

nificación concreta; podría ser la par-
o te superior de un antropomorfo con 
los brazos levantados, pero no hay ga
rantía para asegurar tal aseveración. 
Longitud: 15,9 cm. 

7. Signo fig. 13.7 
Conjunto formado por dos líneas 

convergentes hacia la derecha, una 
horizontal y otra, más larga, oblicua. 
Signos similares se han interpretado 
como flechas o arpones. Pese a su po
sición continua a la figura 8, no pare
ce guardar conexión con ella. Longi
tud de la línea oblicua: 17,4 cm. 

8. Restos fig. 13.8 
Quizá de un nuevo cruciforme; 

el trazo vertical está mejor conser
vado que el horizontal con que se 
cruza, prácticamente borrado. Longi
tud: 9 ,9 cm. 

9. Restos fig. 13.9 
Parte de ellos están muy perdidos, 

distinguiéndose en la actualidad cla-

Figura 13. - Panel 2 del sector 3 de Barfaluy 11. 
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ramente un trazo vertical doblado en 
arco en su tramo superior. Longitud: 
12,4 cm. 

10. Barra fig. D.10 
Casi horizontal. Longitud: 12,6 cm . 
Entre los paneles 2 y 3 existen dos 

figuras a isladas ubicadas en las partes 
superior e inferior del sector Ca y b en 
fig. il). 

a) Signo fig. 11.a 
Parecido al número 7 del panel 2, 

presenta asimismo dos líneas conver
gentes hacia la derecha. Longitud de 
la línea oblicua : 8 ,4 cm. 

b) Signo Hg. 11 . b 
Equiparable a los dos precedentes, 

en este caso las dos líneas que con
vergen ocupan una posición diferen
te: oblicua la superior y casi vertical 
la baja. El hecho de que ambas insi-





seno iiiAs sigiiific:itivo +I qirc Ii:i pcr- 
niiti<l<i In iclciitific:ici<in de  1:) es- 
pccic del :inini:il- ciirrcslii~iide :i I:is 
nst:is r:inie:icl:is (poco \~isil>les por 
I:I I'iiiiir:~ e011 que Ii:iii siclo c~icciit:i- 
cl:is), I:is cii:iles p:irteii en sciitido ohli- 
cuo por eiicim:~ <le I:i ziiii:i de iiitcr- 
secci<iri del ciicrpo con I:is cxtrcnii- 
~lnclcs :interiores. I,i~ii,~itiid del ci.n.i- 
clo: I'),X cn1. 

Sector 4 
El íiiiico sitii:ido cii 1:) p:ired izqiiier- 

d:i del cov:iclii), coiitieiic iiiia íinica 
1ligitiiei611 y restos niiiy pcr<lidos. 

Dcscripcibn de las pinturas fig. I 5 

l .  Dikitación 
\'crtic:il y pirit;id:i en color r<!jo 

(1)'). t:ihla . 3 ) ,  :r 15 cni. A sil dercch:~: 
iii:incli:is niiiy difiiiiiin:id:is y 1iorr:i- 
das, ~rfictic:iniciitc iiic;ilc:ihles. 

Covacho de Barfaluy 111 
iIl>ic:i<i:i iiimedi:itnmciitc a coiiti- 

iiii:icii,ii ile I\:irf:iIiiy 11 Ii;icia el oeste. 
coiistitiiyc I:i íiltinia c:ivi<l:id dc este 

Figiirr 16. - Calm del sector 1 de Ilatialuy 111 

coniiinto de trcs cuevas. A difcrcnci:~ 
(le I:is ;interii~res. llarfaluy 111 tiene 
niás pl;tnta de ahrigo qiic de covacha 
propi:inientc dicho. liii efecto, :i par- 
tir de I{iirfaliiy 11 el c:intil desarrolla 
uii;i I:irg:i visera rocosa qiie ocasioii:i 
clivers:is cavidades, nunca dcniasiado 
profiiiidas. L:I mayor <le ell:is es le de 
I(;irfaliiy 111, con iiiia hoca rlc 1.7 ni y 
iiii mfixinio de 4,hO m de londo (fig. 2). 
I,;i zoii:i de las pinturas cstfi :I menos 
de trcs metros del exterior, lo que h:i- 
ce qiic sc encuentre prBeticaniente :i 

I:i intcniperic y que se Iiallc :i nicrce<l 
[le las condiciones climAtic:is. En 
6pocas de Iliivia, las parcclcs e;iliz:is 
de  R:irfaloy 111 se  reactivan. tluvcndo 
el :igu:i de manera continiiada hasta 
niBs de uuince días dcsniifis de uuc se 

les de pcrcihir n simple vista. IJ»r otro 
1:ido. 1:i Iiiirnedad de las paredes ha 
Iieclio que proliferen diversos mi- 
croorganismo~ (liongos y algas) que, 
con sus tonalid:idcs iicgmzc:is, coii- 
trihiiveii :i enm;iscar:ir todavía m:ís 
los restos <le pintura, todos ellos tam- 
tiifin de col«r iicgro en el alrigo que 
tios octipa. 

Sector 1 
Sito en irn ángi~lo del soporte calc5- 

reo, en un Brea niuy atezada por los 
Iiongos y :ilgas, lo que implica que los 
clenicntos pictóricos se confiindan 
coi1 los mismos. 

dcposicioncs de materiales c;ilcárcos 
en forma de cola da estalagmítica, 1. Composición (?) 
Ii;iii priivocado que I:is maiiifcstecio- A pcs:ir de I:is dificiiltades que cxis- 
nes picti5ricns se hayan hiirr:id« par- ten p:ir:i deliniit:ir correctamente lo 
cialmcntc, por lo que resultan difíci- qiic es piiitiirn y lo que no lo cs. y:i no 



sólo por la presencia de microorga
nismos, sino también por lo difuso y 
perdido de aquélla, parece que nos 
encontramos ante una composición 
formada por un cuadrúpedo y un an
tropomorfo. El primero, vuelto hacia 
la izquierda , muestra las dos orejas y 
un largo hocico en la zona de la cabe
za, mientras que en la parte posterior 
del cuerpo se hace patente el rabo, 
largo y en posición erecta. El cuerpo 
en sí y las patas han sufrido un borra
miento parcial que no permite ver el 
desarrollo íntegro de las segundas, 
muy difuminadas e incompletas. Más 
claro resulta un trazo central que se 
prolonga verticalmente por encima 
del lomo del hipotético animal y que 
parece constituir la línea corporal de 
un posible antropomorfo, del cual se 
distinguiría, además, el brazo izquier
do en asa y, probablemente, el dere
cho, mucho menos evidente que el 
opuesto por su defectuosa conserva-

Figura 17. - Calco del sector 2 de Barfaluy 111. 

o 5 cm 
L..' -,--,--,--,----1' 

,~ 
~r __ .,J 
.;~~ .. ;1 

.. 
2 

ción, pero que podría seguir un dise
ño idéntico. El aludido brazo izquier
do observa un alargamiento, por 
encima de la cabeza, hacia el lado 
contrario, a través de una línea hori
zontal que, en su extremo, acaba por 
confundirse con los entes orgánicos 
que ennegrecen la pared. Los contor
nos puntillados corresponden a res
tos cuyo carácter no hemos podido 
establecer con seguridad: ignoramos 
si son realmente pintura o si se tra
ta simplemente de microorganismos. 
Hay que volver a insistir en nuestra 
casi absoluta carencia de medios téc
nicos para efectuar comprobaciones 
de esta índole. A pesar de ello, la línea 
horizontal en cuestión, con cierta 
tendencia descendente, parece clara 
y plantea ciertos problemas de inter
pretación a la hora de determinar su 
significado. Una figura parecida pue
de encontrarse en el abrigo del cerro 
Estanislao de Cabeza de Buey (Bada-

'0, 

80 

~"., . 

Figura 18. - Calco del sector J de Barfaluy 111. 

joZ),12 donde aparece un antropomor
fo que, según Breuil, enarbola hori
zontalmente un arma por encima de 
la cabeza. P. Acosta incluye la misma 
representación dentro de su clasifica
ción de «personajes armados», IJ aun
que no la comenta específicamente. 
A falta de otra mejor, y a pesar de que 
nuestro antropomorfo resulte menos 
ostensible, la misma lectura se puede 
aplicar al presente caso, que se po
dría entender como un ser humano 
en «phi» que blande un utensilio -ar
ma o no- por encima de su testa. 

Queda también la cuestión de la re
lación del antropomorfo con el cua
drúpedo anteriormente descrito. La 
coincidencia del color (negro en am
bas figuras) dificulta en gran manera 
discernir si el conjunto se pintó origi
nariamente tal y como ahora se nos 
manifiesta o si existe una superposi
ción de imágenes que implique au
sencia de coetaneidad entre ellas. En 
el primer supuesto --el que a nosotros 
nos parece más probable-, la com
posición que nos ocupa podría des
cifrarse como una nueva escena de 
monta, es decir, como un nuevo jine
te. Sin embargo, el mal estado del es
quema y su mezcla con el color negro 



producido por elementos naturales 
no nos permiten ser categóricos al 
respecto. Longitud del antropomorfo: 
24.3 cm. 

Sector 2 
Muy afectado por las coladas esta- 

lagmíticas y no tanto por los microor- 
ganismo~, el sector 2 contiene una 
serie de pinturas en negro de peque- 
fio tamafio, perdidas en mayor o me- 
iior grado a causa de las deposiciones 
calcáreas. 

Descripción de las pinturas fig. 17 

1. Cénido fig. 17.1 
Vuelto hacia la derecha, muestra 

una elaborada cornamenta arborifor- 
me que constituye su único rasgo ca- 
racterístico y revelador de la especie 
a que pertenece. En efecto, el resto de 
la representación está muy perdida, 
faltando la cabeza y las patas casi en 
su totalidad. El cuerpo, arqueado, se 
conserva sólo en parte y no resulta 
nada significativo. Por debajo de la fi- 
gura pueden distinguirse algunos res- 
tos, tarnbi411 en negro, cuya identifica- 
ción no es posible. Longitud: 10,l cm. 

2. Con,junto de cápridos fig. 17.2 
Conjunto configurado por seis es- 

quemas de cápridos, cuatro de ellos 
alineados formando una franja hori- 
zontal y otros dos, dc menores di- 
mensiones, alineados por encinta del 
animal que constituye el extremo de- 
recho de la formación inferior. Todos 
ellos miran hacia la izquierda y su 
estado de conservación es variable, 
siendo especialmente defectuoso el 
que correspoiide a los tres primeros 
cuadrúpedos de la línea de abajo, 
muy atacados por las capas calcáreas. 
Con todo, resultan perceptibles en to- 
dos ellos (salvo en el segundo cáprido 
inferior, el más perdido) los cuernos 
curvados hacia atrás que posibilitan 
su clasificación. Longitud de los cá- 
pridos mayor y menor: 4,3 cm y 2,s 
cm (tercero inferior y segundo supe- 
rior). 

La situación de estc grupo de mani- 
festaciones pictóricas en una colada 

E: R R '  

Figura 19. -Planta y airado de Barfaluy 111 

estalagmítica, ha complicado las ta- 
reas de calco en razón de las múlti- 
ples irregularidades y rugosidades del 
soporte. También ha dado lugar, 
como ya hemos dicho, al borramien- 
to parcial de los diseños, hasta el pun- 
to de que hubiera podido haber en 
origen algunos ejemplares más que 
hayan desaparecido por completo. A 
la izquierda de la primera cabra del 
alineamiento inferior y a un nivel al- 
go más bajo respecto al mismo, pue- 
den percibirse algunos restos, apenas 
visibles e incalcables, que podrían 
pertenecer a otras figuras definitiva- 
mente perdidas. 

Aunque nos reiteramos en nuestro 
propósito inicial de no recurrir en ex- 
ceso a paralelos foráneos, no dejare- 

mos de mencionar aquí los pequeños 
cápridos en negro del panel 3 del ba- 
rranco de la Magrana (Alicante), cuya 
similitud con los de Barfaluy 111 atañe 
no sólo a su tamaño y coloración, si- 
no también a sus peculiaridades gráfi- 
cas.I4 Sin lugar a dudas, la semejanza 
resulta liasta sorprendente. 

Sector 3 
Las pinturas del sector 3 presentan 

un estado de conservación todavía 
peor que las descritas hasta ahora. Su 
posición sobre una colada especial- 
mente densa y la mala calidad del so- 
porte son factores que contribuyen 
a que el proceso de degradación de 



1)escripcióii clc las piiitiins iic. i s 

1. (:;il~¡dos (?)  fi<. 1 S. 1 
( : i ~ i i ] i i i i t ~ )  de trcs posihlcs cii: i~lrú- 

p c d ~ ~ s  e11 iicfiro, i ~ ~ r i i i : ~ r i ~ I n  1111 :iIiiic:i- 
i i i ic i i to Iiorizoiit:il. I'csc :I 111ic el pr i -  
i i icro de I:i i z ~ ~ i c r l : i  :ip:irecc c:isi 
c<~niplct: i i i ici i te Iir~rr:iilo. I:is c:ir:ictc- 
rístic:is qiic dcj:iii ver los otros ilns 
(p:1t:1s y coI:1 lcv:lllt:l~l:l) sor1 I:1s 111is- 
iii:is q11c prcsciit:iii los e;ipridos :I los 
que Iiciiios I icclio rcfcrciici:~ :iI tr:it:ir 
el sector 2 clcl :il>rigo qiic est:inios cs- 
t i idi: i i i~lo: (le ello p:irtc ii1iestr:i coiisi- 
cIcr:iciiiii coii io c:ipricli~s. :iii i iqiie i i i i i -  
11110 [le ellos ostciitc 1:is tipic:is :istns 
ciirv:itl:is qiic coiif irr i ici i  t:il sii[>osi- 
ci<iii. 

ISI cst:i<lo fr:igiiieiit:iri<~ iIc 10s cs- 
i~iiciii:ts 1111 Ii:ice vi:ilile sil corrcct:~ 
i i ici l ici( i i i .  

2. Cipridos (?)  fi<. i s .2  
(;riilio <le dos I i ipotCt iu~s :iiiiiii:iles. 

i i i i iy ~ l i idoso c l  i le I:i izqii icrd:~ y m6s 
cl:iro c l  i lc I:i dcrccli:~. lil pr in ic r r~  siilo 
iii:ii iticnc c l  posililc tr:izo ciirpor:il. 
Ii:il~iCiidosc ~ ~ c n l i d i i  el resto de I:i figti- 
r:i: el scgiiiido, por coiitr:i. si I i ieti cskí 
i i i i iy dc,cr:i<l:ido y difiiso. 110s dcj:i (lis- 
cer i i i r  I:is 1iiic:is ficiicr:ilcs del cii:idrú- 
pccln, <liic cst:irí:i vi iclto 11:ici:i 1:i iz- 
i ~~ i i e r< l : ~ :  p:it:is tr:iscr:is y dcl:iiitcr:is. 
r:il>ii ciiliicsto, cuerpo scmiliorr:i<lo y, 

lo  1115s rcve1:i~lor. restos p:irci:iIcs i lc 
10s ciieriios curvos. I .oi i~i t i id del c5- 
prido: 5 . i  ciii. 

3. Restos iic. 1s-.3 
(::isi ciihicrtos por  ci itcro por 1:i co- 

1:iiI:i cst:il:igniític:i, si l  visihii. repro- 
cfiicciiin y clcscifrnniiciito resiilt:iii 
Ii:irto pn~l~leii i ; i t icos. Qiiiz5 poclrí:~ 
distinguirse iiii ciiadrúpcdo i i i i i y  110- 
rr:iclo :I 1:) dcrcclin. coi1 I:is p:it:is. c:i- 
I1cz:i. cuerpo y r:iIio ~ i o k ~ l i l c ~ i i e ~ i t c  
<Icsv:iídos. I icro to<l:iví:i pcrccptililcs. 
1:rciitc 21 61. i i i ios restos de nici ior t:i- 
ni:iño po<lri:iii correspoiidcr :I I:i p:it:i 
tr:iscr:i y I:I col:i de ot ro i i ic icrto cii;i- 
~ l r i i l ~ c d o .  <Ics:iparccido c i i  sil iii:iyor 
parte. 1 1 i i t 1 1 I  del pr in icr  :ir i i i~i: i I 
('?): 7.7 cni. 

,\ unos 50  ni al oeste de 10s ci~\.;i- 
clins que ncali:imos <le tlctn1l:ir. des- 
1x16s de iiii 5iifiulo que <lil111j:i el :ic:in- 
til:id« c:ilizo, se ahre iiii:i ~ic(~i icñ: i  
c:ivid:id (le 10.00 ni de 1ioc:i y dc 1 iii 
de proiiiiidi<l:id mRsiiii:i (fig. 10). Ihir- 
f:iliiy 1Y coiit ici ie iin solo sector p i i i -  
t:iiIo. mi iy  (lifiiso y poco \,isililc. eje- 
ciit:ido cri color ncfiro y ul1ic:ido c i i  I:i 
zori:i ni5s p ro f~ i nd :~  del :il>rigo. 

Sector 1 
Descripci6n de Ins pinturas ( iig. ?o j 

1. Con,j~iiiito de ditit;icioncs 
(;rupo de piiritii:icioiics d:ictil:ircs. 

forniaiido trcs liiieas li<)rizont:iles. I,a 
superior ci>mprciidc siete digit;icir>- 
iics hiei i  :iliiicnd:is, niiciitr:is qiie I:i 
iilterniedi:~. inlis horrad:~. iios iiii ics- 
tr:i cuatro de cll:is juiit:is :i I:1 derecli:~ 
y tina quint:~ que sigue e l  niisnio :ili- 
iic:iniient«, pero qi ic se cnciiciitr:i 
:ilcj:i<l:i :i 8.5 c m  a I:I izqiiicrda de I:ts 
priiiicras; entre éstas y I:i digit:icihii 
:iisl:ida. piicdc observarse 1111 sifiiio 
c i i  cT>,, pnrci:ilrnente cortado por  iiii 
~lcsconcli:i<l«. l o  que i io  pcrni i tc c r ~ -  
iiocer su configuraci6ii orifiin:il. ;\ 121 

derecha del grupo de cuatro piintu:i- 
ci<iiics se percil ien restos i i iuy 1i1irr:i- 

<los <lile prnlonfiariaii la frsiija hacia 
I:i <Icrcchn. 1,n líiie:i inferior. por  fiii, 
cst:i i i i i i y  dcs\.:ií<l:i y shlo permite 1:i 
i<lciitific:icihii i lc dos difiit:icioncs y 
tic restos de otrzis posil~les, pr5ctic:i- 
i i ic i i te dcs:ip:trccid:is. 

1)cscoiiocciiios el sentido de eski 
cr i i i i lx~sici~í i i ,  qi ic podri:i poiierse ei i  
rcl: ici~ii i  c ~ i i i  otr:is simil:ircs estudi:#- 
d:is eii ;il,cuii:is estacioiics veciiins de 
1:i coiii:irca del r ío Yero (Iiajana de 
I1cr:i Superior -inCdita- y Sector 2 de 
1,cciiin Siiperior)." Ins ciinlcs dan la 
i i i i l i rcsi~í i i  de trzitarsc de rcpresentn- 
cioiics iiuni6ricns. tle : i l ~ i i t i  t ipo de 
ci ic i i t :~ II ci i i i ip~i to.  Sin etiil~:irgo, n o  
csistc 1:) m:is nií i i ima h:isc tziiifiihlc 
p:ir:i iiii:i intcrprctaci61i de t;il índole 
y t:inipoco cs iiucstr:i i i i tencihn 
i.oiiio yn I ic i i i r~s dictio- c i i t rnr en 
clisqiiisiciotics te6ricas que 1iag:in 
cstc rr:ihqio tod:i\.í:i más largo y f:irr:i- 
gos11. 
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