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gibraltar: policroMía y cronología.

Resumen

Presentamos los trabajos de documentación del arte rupestre de Magara Sanar (Tánger-Tetuán-Alhucemas, Marruecos), destacando el des-
cubrimiento de la existencia de tres tipos de tonalidades empleadas para la ejecución de sus manifestaciones plásticas: roja, ocre y blanca. 
Su estudio ha contribuido a la elaboración de una propuesta preliminar de secuencia gráfica, desarrollada a partir de criterios tecnomorfo-
lógicos, cuyo ordenamiento en diferentes fases cronoculturales justifica, en función de determinadas similitudes estilísticas con el arte rupes-
tre del Campo de Gibraltar y las Sierras que bordean la antigua Laguna de la Janda, el planteamiento de hipótesis acerca de posibles rela-
ciones o procesos análogos entre ambas orillas del Estrecho de Gibraltar en diferentes momentos de la Prehistoria.

Palabras clave: Prehistoria, arte rupestre, Paleolítico, Marruecos, Península Ibérica
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Abstract

We present here the documentation works of the Magara Sanar (Tangier-Tetouan-A Hoceima, Morocco) rock art, highlighting the discovery 
of the existence of three types of colouring used in executing its graphic manifestations: red, ochre and white. Its study has contributed to the 
drafting of a preliminary proposal of its graphic sequence developed on the basis of techno-morphological criteria whose sorting in three 
different chronocultural phases justifies, based on certain stylistic similarities with the rock art found in Campo de Gibraltar and the Sierras 
bordering the former Laguna de la Janda, posing some hypotheses regarding possible relations or similar processes across the Estrecho de 
Gibraltar at different moments in Prehistory.

Key words: Prehistory, rockart, Palaeolithic, Morocco, Iberian Peninsula

INTRODUCCIÓN

MARCO FÍSICO

El abrigo de Magara Sanar se localiza a unos 750 m 
de altura, en el área N del Jebel Tasbel (monte Tasbel), 
orientado hacia el SO. A los pies de la zona N se encuen-
tra un pequeño pueblo llamado El Kasba / Sehan Kasba, 
situado específicamente en la cuenca hidrográfica de La-
rache (fig. 1).

El Tasbel se extiende a lo largo de 1 km y a lo ancho 
de 440 m aproximadamente. Este se yergue sobre su en-
torno destacando por su altura, 773 m, superior al resto 
de accidentes geográficos inmediatos, así como por su 
peculiar cara O, donde presenta un corte abrupto que deja 
al descubierto las areniscas que lo conforman. Ello le 
confiere una monumentalidad singular que lo convierte 
en el punto más eminente de la zona, un hito en el paisaje. 
En contraste, la cara E está formada por laderas frondo-
sas cuya pendiente se inclina progresivamente hasta dar 
lugar a unos últimos metros escarpados que permiten el 
acceso a los sectores más elevados. En el Tasbel conflu-
yen, además, diferentes vertientes que podrían estar po-
tencialmente relacionadas con vías de paso frecuentadas 
por los seres humanos a lo largo del tiempo, sobre los que 
este pudo haber ejercido una gran atracción.

Geológicamente, el monte Tasbel se encuentra dentro 
del área rifeña (Saadi et al. 1985) y está compuesto por 
flysch de areniscas numidienses, cuyos orígenes se sitúan 
en el Oligoceno-Aquitaniense (fase final del Paleógeno e 
inicial del Neógeno respectivamente, periodos pertene-
cientes a la Era Cenozoica). Las unidades observadas en 
el Rif guardan similitudes con las surgidas en el N del 
Campo de Gibraltar, las cuales se extienden por el propio 
Rif, Argelia y Túnez, llegando, incluso, a tener presencia 
en Sicilia y Calabria. Entre sus características estratigrá-
ficas distintivas se ha señalado su potencia relativamente 
exigua, sus materiales procedentes de edades desarrolla-

a

b

Fig. 1. a. Localización de Magara Sanar con respecto al Estrecho 
de Gibraltar y al área del Campo de Gibraltar y las sierras que 
bordean la antigua Laguna de la Janda. Posición de la cavidad 
en el monte Tasbel (Jebel Tasbel). b. Imagen elaborada sobre 
mapas de proyectos basados en Open Street Map de Geomap.com, 
ortofoto y topografía a partir Earth Engine Data Catalog Google 
Developers.
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das entre el Cretácico inferior y el Mioceno inferior y el 
dominio de las formaciones tipo flysch (Pendón 1978; 
Ibarra 1993).

ANTECEDENTES

El descubrimiento y las primeras publicaciones de 
Magara Sanar se producen Durante la primera mitad de 
la década de los años 40 del s. XX, época en que la Ad-
ministración colonial española impulsó la búsqueda de 
nuevos yacimientos arqueológicos en la zona del Protec-
torado. En esta labor participaron activamente interven-
tores militares y funcionarios, a quienes se destinó expre-
samente la elaboración de los cuestionarios arqueológi-
cos elaborados por Julio Martínez Santa-Olalla que por 
entonces era el Comisario general de la CGEA (Comisa-
ría General de Excavaciones Arqueológicas) desde su 
fundación, cuyo objetivo era el de facilitar unas directri-
ces generales que sirvieran de guía en dichas exploracio-
nes (Gonzalbes Cravioto 2015; Díaz-Andreu y Ramírez 
Sánchez 2001).

En octubre de 1941 aparece un pequeño artículo del 
capitán Eduardo García Hernández (1941a), interventor 
militar de las cabilas de Beni Issef y Beni S’Kar, en el cual 
se informa del hallazgo de un abrigo con pinturas rupestres 
en Beni Issef (Magara Sanar). Se aporta además una breve 
descripción, localización y características generales del si-
tio rupestre, así como una pequeña parte de sus representa-
ciones, incluyendo fotografías y algunos calcos.

En ese mismo año Julio Martínez Santa-Olalla publi-
ca un artículo en el que recoge sus impresiones sobre el 
abrigo tras una visita realizada en noviembre, en el que 
pone de manifiesto las semejanzas entre los motivos de 
Magara Sanar y los hallados tanto en el entorno de la 
Laguna de la Janda como en Sierra Morena. Posterior-
mente, en 1943, publicará un nuevo artículo con una 
perspectiva semejante a la ya transmitida en 1941 (Mar-
tínez Santa-Olalla,1941 y 1943).

En paralelo, Pelayo Quintero Atauri se interesó igual-
mente por Magara Sanar. También, en1941, publica una 
sucinta descripción del yacimiento y de algunas de las figu-
ras que consideró más relevantes. Además, informó de su 
descubrimiento, a través del Archivo Español de Arqueolo-
gía, mediante un breve artículo (Quintero Atauri, 1942).

Desde entonces, no encontramos otra referencia sobre 
Magara Sanar hasta 1973, cuando Georges Souville pu-
blica una reseña en el primer tomo del Atlas Préhistorique 
du Maroc. En ella se recoge una breve descripción del 
yacimiento basada en los artículos de García Hernández 

(1941a) y Martínez Santa-Olalla (1941y1943), así como 
en un manuscrito e ilustraciones inéditos pertenecientes a 
García Hernández (1941b).

La última referencia conocida sobre el sitio rupes-
tre corresponde a 2010. Se trata de un artículo del vo-
lumen 30 de la Encyclopédie Berbére (Souville y Soler 
2010) sustentado en las documentaciones e informa-
ciones anteriores.

Por lo tanto, desde su descubrimiento hasta la actua-
lidad, las publicaciones relacionadas con esta cavidad 
han sido exiguas, tanto en lo que se refiere al número de 
trabajos como a la profundidad de todos ellos, cuya bre-
vedad ha impedido el planteamiento de análisis porme-
norizados sobre aspectos estilísticos, iconográficos, téc-
nicos y cronológicos. Son estas carencias las que motiva-
ron el interés de nuestro equipo por este sitio rupestre.

OBJETIVOS

En julio de 2019 se desarrolló una campaña de traba-
jo de campo en el marco del proyecto de investigación 
Arte rupestre en Magara Sanar y su entorno, autorizado 
por la Direction du Patrimoine Culturel del Ministère de 
la Culture et de la Communication de Marruecos. Su 
propósito primordial era documentar el registro gráfico 
de Magara Sanar, así como llevar acabo una prospección 
intensiva del monte Tasbel y su área aledaña, esta última, 
hasta el momento, infructuosa, pues no se han registrado 
nuevas evidencias gráficas en los abrigos y bloques pris-
máticos de la zona.

La documentación del emplazamiento nos permitió 
advertir que algunas representaciones presentaban ciertas 
especificidades técnicas que hasta ahora habían pasado 
inadvertidas en la bibliografía precedente, fijando nues-
tra atención sobre las unidades gráficas afectadas por es-
tas connotaciones. La concienzuda observación de las 
mismas y los trabajos de gabinete posteriores consisten-
tes en diversos procesos de análisis realizados mediante 
programas de tratamiento fotográfico, revelaron aspectos 
imperceptibles en las exploraciones visuales, además de 
sugerentes similitudes formales con determinadas mani-
festaciones gráficas de reconocida antigüedad situadas 
en la orilla septentrional del Estrecho.

El objetivo último del proyecto es la investigación 
integral del conjunto pictórico de la cavidad, pero el no-
table interés de estas observaciones ha motivado la for-
mulación del presente estudio, que tiene como finalidad 
reflexionar sobre los aspectos novedosos de dichos ha-
llazgos de cara a su comprensión técnica y formal, y a su 
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contextualización cultural y cronológica en el panorama 
del arte rupestre del entorno y, más concretamente, del 
concentrado en torno al Estrecho.

METODOLOGÍA

FOTOGRAFÍA

El registro fotográfico consistió tanto en un barrido 
general del abrigo como particular de los paneles y de sus 
detalles más destacables. Para ello, se combinó la utiliza-
ción de las técnicas fotográficas digitales habituales con 
el uso de macrofotografías con luz directa y rasante e, 
incluso, dada la favorable morfología de la cavidad, cap-
turamos el yacimiento en una fotografía esférica que re-
produce íntegramente el abrigo y su apertura (Mas Cor-
nellà et al. 2013).

Para que las figuras fueran reproducidas de la manera 
más fiel posible a la realidad que se percibe en el contac-
to visual in situ, se respetó mayoritariamente la luz natu-
ral procurando conseguir un equilibrio en la iluminación 
que no distorsionase el registro gráfico del abrigo. Fue 
necesario conocer la incidencia de la luz en la estación 
rupestre en diferentes momentos del día, por lo que acu-
dimos en distintas franjas horarias para definir en qué 
momento la situación era más favorable para nuestras 
labores de documentación.

REPRODUCCIÓN DIGITAL

La documentación gráfica se orientó a la realización 
de la reproducción digital de las manifestaciones plásti-
cas mediante programas de tratamiento de imágenes. Las 
reproducciones o calcos digitales tienen la ventaja de rea-
lizarse sobre la fotografía, nunca entrando en contacto 
directo con las representaciones, preservándolas así, 
dada su enorme fragilidad. Todas las capturas cuentan 
con su correspondiente escala dimensional y cromática 
(IFRAO) (Bednarik 1991), para poder proceder al cali-
brado de las imágenes. La intención es eliminar el sopor-
te y dejar únicamente las representaciones rupestres con 
la gama cromática original y con su correspondiente es-
cala  dimensional (Mas Cornellà et al. 2013).

OTROS TRATAMIENTOS DE IMAGEN

El postprocesado del registro gráfico se realizó, por 
una parte, con Photoshop para la consecución de las re-

producciones digitales y, por otra, con el programa de 
tratamiento de imagen Image J y, más concretamente, 
con su plugin DStretch (Harman), expresamente diseña-
do para la localización de manifestaciones rupestres, que 
ha aportado en los últimos años resultados excelentes 
para la localización y descubrimiento de representacio-
nes imperceptibles para el ojo humano dada su antigüe-
dad o deterioro. Sirvan de ejemplo el hallazgo de varias 
manos en negativo inéditas en la Cueva de Palomas IV 
(Tarifa, Cádiz) y en el Tajo de las Abejeras 2 (Castellar de 
la Frontera, Cádiz) (Collado Giraldo et al. 2019a y 2020), 
así como nuevos motivos de clara filiación paleolítica en 
la mencionada Palomas IV, entre los que destaca un équi-
do completo (Fernández-Sánchez et al. 2021).

DESCRIPCIÓN

LA CAVIDAD

Se trata de un abrigo rocoso al aire libre horadado en 
la arenisca, orientado hacia el O, a una altura de unos 750 
m. Magara Sanar cuenta con una pequeña entrada irregu-
lar de un metro de altura aproximadamente. La cavidad se 
caracteriza por su morfología cupular con una base cons-
tituida por una plataforma en forma de rampa ascendente. 
Las paredes presentan una gran irregularidad con numero-
sas concavidades y convexidades de distinto tamaño con 
numerosas descamaciones y fracturas que, en ocasiones, 
afectan a las figuras, llegando a interrumpir algunas posi-
bles unidades gráficas o/y grupos de motivos (fig. 2).

TEMÁTICA

La estación artística alberga un repertorio gráfico de-
más de 2700 evidencias. En estos momentos se encuen-
tran en proceso de documentación integral (reproduc-
ción digital, análisis y descripción), pero podemos apor-
tar ya datos definitivos. Domina la abstracción sobre la 
figuración, pues únicamente se han inventariado una 
treintena de imágenes entre antropomorfos y zoomorfos 
(cuadrúpedos), las cuales suponen cuantitativamente 
una cifra inferior al 1% del conjunto, mientras que las 
puntuaciones suman, al menos, el 93% de las representa-
ciones, siempre y cuando se considere cada punto indi-
vidualmente. Otros motivos abstractos se identifican con 
signos convencionales que, junto a un nutrido grupo de 
unidades gráficas indeterminadas, suman alrededor del 
6% del total.
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TIPOLOGÍAS

Los antropomorfos comparten una tendencia esque-
mática de dispar intensidad, pudiéndose identificar desde 
motivos de trazo fino, en los que se han señalado las di-
ferentes extremidades con elementos complementarios 
(posibles tocados, objetos, útiles o instrumentos alarga-
dos) y representados en diferentes actitudes, apareciendo 
tanto asociados en grupos reducidos como de forma ais-
lada, hasta motivos ejecutados con trazos más gruesos, 
abreviados y, por tanto,con menor atención al detalle.

Los zoomorfos, en algunos casos, presentan una ten-
dencia más naturalista que la observada en los antropo-
morfos y, en otros, un aguzado esquematismo. Encontra-
mos también representaciones intermedias. Suelen apa-
recer aislados o en agrupaciones con otros zoomorfos y 
antropomorfos.

La iconografía abstracta está formada principalmente 
por un amplísimo número de puntuaciones que se extien-
den por toda la cavidad. Pueden aparecer dispersas u or-

ganizadas en series o agrupaciones. Sus dimensiones 
muestran una variación considerable, desde modelos ro-
bustos a otros muy pequeños, de lo que se desprende que 
existen diversas técnicas asociadas a la ejecución de estas 
puntuaciones, no solo las típicas digitaciones.

El corpus figurativo abstracto (ideomorfos) se com-
pleta con trazos, asociaciones de barras verticales, zig-
zags y un bitriangular silueteado.

TÉCNICA

Todas las referencias conocidas hasta nuestra inter-
vención describían Magara Sanar como un emplaza-
miento pictórico ejecutado con diferentes tonalidades 
rojizas, posiblemente derivadas de óxidos de hierro, con 
variaciones que oscilan desde las tonalidades más oscu-
ras (el propio color rojo y rojo violáceo), pasando por las 
gamas intermedias, hasta las más claras (rojo anaranja-
do). Sin embargo, en la campaña trabajos de campo de 
2019 detectamos también puntuaciones realizadas con 
tonalidades ocres (tonos amarillentos) y blancas, además 
de una posible técnica extractiva por raspado. La aplica-
ción del pigmento sobre la roca se llevó a cabo mayori-
tariamente con las yemas de los dedos (digitaciones), 
aunque no se descarta el uso puntual de algún instru-
mento pictórico para lograr un acabado más grueso, más 
fino o reducido.

El repertorio gráfico figurativo ofrece una interesan-
te diversidad en la ejecución, cuyo resultado culmina en 
figuras plasmadas mediante trazo simple principalmen-
te, aunque hemos identificado la aplicación de la tinta 
plana. El trazo simple conforma la mayor parte de los 
motivos, los cuales se caracterizan por ser de pequeñas 
dimensiones, por lo que difícilmente se hubieran podido 
ejecutar de otra manera. No obstante, el grosor de estos 
trazos oscila dependiendo de la representación, habien-
do observado desde figuras extremadamente finas a 
otras de mayor espesor. La tinta plana parece tener me-
nor peso en la estación, ya que existen pocas representa-
ciones gráficas densas cuyas características puedan ser 
compatibles con la aplicación de la misma. Además de 
esto, hemos identificado la presencia del silueteado en el 
único bitriangular del abrigo.

NUEVAS APORTACIONES: POLICROMÍA

Durante los trabajos de documentación de la cavidad 
localizamos, en la parte inferior de la pared del fondo, 

Fig. 2. a. Vista exterior de la Cueva de Magara Sanar. b. Topografía 
(perfil y planta) de la cavidad.
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algunos motivos que habían pasado inadvertidos en los 
trabajos precedentes y que, aunque no sean la tónica do-
minante, suponen una importante novedad puesto que 
atañen a aspectos cromáticos, técnicos, estilísticos, esté-
ticos y cronológicos.

La propia morfología del abrigo, la inmensa amal-
gama de puntos debidos a diversas fases de ejecución, 
las numerosas descamaciones y alteraciones del sopor-
te, así como algunas superposiciones y agresiones an-
trópicas, hacían complicada la detección e individuali-
zación de unidades gráficas inmersas entre el conside-
rable abigarramiento pictórico. Por ese motivo priori-
zamos la localización de puntos rojos alineados reali-
zados mediante digitación pareada, técnica reconocida 
para las documentadas en la otra orilla del Estrecho 
(Breuil y Burkitt 1929; Solís Delgado 2015; Fernádez-
Sánchez et al. 2019 y 2020). De esta forma pudimos 
localizar de manera segura, al menos, una compleja 
unidad gráfica monocroma en tonos rojizos. Se trata de 
una alineación pareada de puntuaciones, análoga técni-
ca, formal y dimensionalmente a las aparecidas en el 
extremo sur de la Península Ibérica. Ubicada en la par-
te baja izquierda de la pared del fondo, se halla muy 
difuminada y desvaída. En la parte inferior de la misma 
se observa la superposición de varios motivos formal-
mente muy abreviados que guardan gran semejanza 
con las facies esquemáticas peninsulares, entre los que 
destacan la alineación de un grupo de zoomorfos, algu-

nos de los cuales parecen estar montados por jinetes y, 
al menos, un antropomorfo itifálico con piernas y bra-
zos en U invertida (fig. 3).

Entre la aglomeración de manifestaciones pictóri-
cas rojizas, descubrimos motivos ejecutados con pig-
mentos amarillentos (ocres), principalmente secuen-
cias de digitaciones alineadas de una en una y algunos 
restos que, tras el postprocesado de gabinete, pudimos 
observar que se encuentran diseminados por toda la ca-
vidad, en muchos casos sólo detectables tras el proceso 
de tratamiento fotográfico. Debemos añadir, además, 
que cuando se producen superposiciones, suelen apare-
cer infrapuestos a motivos o restos en tonos rojos (fig. 
4.a, 4.b y4.c).

A partir de la revisión que estamos llevando a cabo 
en estos momentos en la Cueva de Atlanterra (Tarifa, 
Cádiz), basada en los trabajos de campo realizados en la 
década de los 90 (Mas Cornellà 1999) y al uso del plu-
gin DStretch, se han evidenciado digitaciones y restos 
amarillentos semejantes a los hallados en la cavidad 
norteafricana, también infrapuestos al pigmento rojo. 
En ambos lugares la presencia de representaciones en 
tonos ocres es marginal frente a la evidente preponde-
rancia de manifestaciones gráficas de coloraciones roji-
zas (fig. 4.d, 4.e y 4.f).

Por otro lado, en Magara Sanar conseguimos loca-
lizar otros restos de alineaciones monocromas de digi-
taciones, en este caso pareadas, una en tonos ocres 

Fig. 3. a. Fotografía de la uni-
dad gráfica tratada con el plu-
gin DStretch. b. Calco digital 
de la alineación pareada de di-
gitaciones rojas. c. Calco digi-
tal de varios zoomorfos y an-
tropomorfo esquemático que 
se superponen a la anterior. d. 
Calco digital completo.
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(amarillentos) (fig. 5) y al menos dos blancas (fig. 6), 
todas ellas muy desvaídas, imperceptibles al ojo huma-
no. Estas se encuentran también infrapuestas a restos 
rojos pertenecientes a fases de ejecución posteriores. Se 
trata de unidades gráficas semejantes a las rojas descri-
tas anteriormente. Hasta el momento no se han registra-
do agrupaciones en tonos análogos en el otro margen 
del Estrecho.

No obstante, el hallazgo más significativo lo obser-
vamos in situ en la parte inferior derecha de la misma 
pared. Se trata de una concentración de puntuaciones 
alternas rojas y blancas,concebidas como una unidad 
gráfica bicroma, de las que tampoco había constancia 
en los trabajos precedentes. No resulta tan extraño la 
omisión en estas publicaciones tanto de las puntuacio-
nes en tonos amarillentos como de las blancas, ya que 
las primeras son de una tonalidad muy clara o sólo vi-
sibles con DStretch y las segundas tienen, en unos ca-
sos, una enorme similitud cromática con el soporte del 
abrigo y, en otros, tampoco son visibles sin tratamiento 
digital (fig. 7).

Fig. 4. a. Alineación de digitaciones y restos ocres en Magara Sanar. b y c. Alinea-
ción de digitaciones y restos ocres en Magara Sanar tratados con filtros del plugin 
DStretch. d. Asociación lineal horizontal doble de cuatro digitaciones y restos ocres 
en Atlanterra. e y f. Asociación lineal horizontal doble de cuatro digitaciones y 
restos ocres en Atlanterra tratados con filtros del plugin DStretch.

Fig. 5. a. Fotografía de la alineación pareada de digi-
taciones ocres. b, c y d. Fotografías tratadas con diver-
sos filtros del plugin DStretch del mismo encuadre. 

Fig. 6. a. Fotografía de dos alineaciones pareadas de digitaciones 
blancas. b, c y d. Fotografías tratadas con diversos filtros del plugin 
DStretch del mismo encuadre.
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En un principio pensamos que la alternancia de pun-
tuaciones rojas y blancas se reducía a esta composición 
(fig. 8.a), cuestión que se vio desmentida en el gabinete 
tras someter a un concienzudo tratamiento fotográfico 
(DStretch) toda la información, revelando multitud de 
puntuaciones blancas a lo largo de la pared que se prolon-
gaban, incluso, en la bóveda del techo. Unas veces for-
man unidades gráficas complejas, consistentes en alinea-
ciones de puntos rojos alternando en paralelo con alinea-
ciones de puntuaciones blancas. Otras son restos de ma-
nifestaciones en las que se alternan puntuaciones rojas y 
blancas, así como algunas agrupaciones de puntuaciones 
blancas y, como ya se ha mencionado, también alineacio-
nes pareadas (fig. 8.b).

Buena parte de las puntuaciones blancas, que como 
decimos resultan prácticamente imperceptibles al ojo hu-

mano, forman parte de unidades gráficas con clara voca-
ción bicroma en su concepción, mayoritariamente alinea-
ciones serpenteantes de digitaciones dobles o triples rojas 
y blancas en alternancia, muchas veces interrumpidas por 
descamaciones y fracturas del soporte.

PROPUESTA CRONOCULTURAL

SECUENCIA GRÁFICA

A partir de la estratigrafía cromática de las figuras 
(superposiciones e infraposiciones) y la variabilidad téc-
nica, estilística y tipológica, podemos adelantar que exis-
ten diversas fases de ejecución y, por tanto, secuencias 
cronológicas en Magara Sanar. Desgraciadamente, tam-
bién están presentes agresiones antrópicas recientes (pin-
tadas, graffitis y falsificaciones).

En líneas generales se observan tres momentos bien di-
ferenciados, en primer lugar, se habrían realizado las agru-
paciones y alineaciones de puntos, ocres, rojos y blancos.

Centrándonos en las alineaciones de puntos bicromas 
(rojas y blancas), el hecho de que su diseño requiera un 
proceso realizado en dos momentos no debe hacernos 
pensar necesariamente en una diacronía. Por el contrario, 
la coherencia morfológica que presenta parece indicar 
sincronía y que la separación entre las improntas rojas y 
las blancas fue, únicamente, la necesaria para lograr un 
resultado óptimo, por lo que no debemos hablar de fases 
o secuencias de ejecución si no de acciones.

En el caso de la concentración de puntuaciones al-
ternas rojas y blancas descubiertas en la inspección vi-
sual, parecía, en un primer momento, que se habrían 
realizado de forma semejante a las anteriores, pero tras 
una observación más detenida, valiéndonos de instru-
mentos de aumento y macrofotografías, advertimos que 
los tonos blancos se lograron mediante un proceso ex-
tractivo de ligero raspado, no mediante adición de pig-
mento, de ahí su aspecto blanquecino, pues se trata de 
la tonalidad clara de la propia arenisca algo patinada.
Además, pudimos comprobar que la acción de raspado 
es posterior a las impresiones rojas (fig. 9). Teniendo en 
cuenta que, como se verá, Magara Sanar cuenta con un 
registro gráfico completado en diversas fases de ejecu-
ción, podría tratarse de un reciclado o reavivado me-
diante un método extractivo de las impresiones de de-
dos blancas previas. Este tipo de acciones de reaprove-
chamiento o reavivado de motivos realizados en fases 
previas en sitios rupestres completados en varias se-

Fig. 7. Concentración de puntuaciones alternas rojas y blancas en 
Magara Sanar.

Fig. 8. a. Unidades gráficas compuestas mediante puntuaciones 
alternas rojas y blancas observadas in situ. b. Panel con unidades 
gráficas compuestas mediante puntuaciones alternas rojas y blancas 
descubiertas tras el tratamiento mediante plugin DStretch.
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cuencias de ejecución no es extraño, ya que contamos 
con un ejemplo próximo en la Cueva del Tajo de las 
Figuras (Benalup-Casas Viejas, Cádiz) (Mas Cornellà 
2000 y 2005).

Posteriormente, se agregaría una fase intermedia de 
carácter abstracto y figurativo, paralelizable con cier-
tas facies postpaleolíticas comprendidas entorno a las 

sierras que bordean la antigua Laguna de la Janda y el 
Campo de Gibraltar (Breuil y Burkitt 1929; Mas Cor-
nellà 2000 y 2005; Solís Delgado 2015 y 2020a) (fig. 
10) y, también, motivos semejantes a los típicos de la 
iconografía simbólica propia del arte esquemático pe-
ninsular (fig. 11).

Finalmente, una etapa figurativa en la que se inclui-
rían algunos zoomorfos, antropomorfos y jinetes que 
puede asociarse con momentos protohistóricos relacio-
nados ya con el mundo amazigh o bereber (Rodrigue 
1987-1988; Skounti et al. 2003; Bravin 2009; García 
Algarra 2018;), caracterizada por agrupaciones de an-
tropomorfos y zoomorfos que presentan cierta afinidad 
estilística, técnica y cromática, lo cual podría respon-
der a la ejecución de las figuras en una única acción 
plástica o sincrónica, conformando escenas. En el caso 
de que se tratara de motivos realizados en momentos 
distintos, corresponderían a fases muy cercanas en el 
tiempo (fig. 12).

Fig. 9. a. Macrofotografía de la agrupación de puntos alternos rojos 
y blancos. b. Macrofotografía tratada mediante el plugin DStretch. 
c. Detalle macrofográfico en el que se aprecia que el color blanco 
(2) se consigue mediante extracción o raspado de la superficie pos-
terior a la impresión de digitaciones rojas (1).

Fig. 10. a. Puntuaciones y cuadrúpedo de Magara Sanar. b. Puntua-
ciones y cuadrúpedos de Pretinas o Ladrones I (Mas Cornellà 2000). 
c. Zoomorfos documentados en la Cueva Negra de las Pradillas (Mas 
Cornellà 2000).
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PARALELISMOS

Tal y como se ha adelantado, es muy probable que las 
diversas agrupaciones descritas de digitaciones presentes 
en la cavidad correspondan a una misma fase de ejecu-
ción, posiblemente la más antigua, pero, dada la simplici-
dad formal propia de esta tipología, solo hemos paraleli-
zado las más evidentes. Fueron sus singularidades técni-
cas y particularidades cromáticas (bicromía), hasta ahora 
desconocidas, lo que nos impulsó a profundizar en estas 

representaciones. A partir de su detallado análisis, se de-
dujo que, en gran medida, buena parte de los vestigios 
que responden a estas características son, en realidad, 
fragmentos de una unidad gráfica mayor, alterada por 
desconchones del soporte provocando discontinuidades 
de lo que sería una compleja alineación serpenteante de 
puntos que, salvo por la bicromía, presenta claras simili-
tudes con alineaciones pareadas de digitaciones detecta-
das en abrigos de la otra orilla del Estrecho (fig. 13). Es 
importante destacar, por una parte, la relativa cercanía 

Fig. 11. Diversos motivos 
de Magara Sanar seme-
jantes a los esquemáticos 
de la Península Ibérica. 
a. Bitriangular. b. Zigzag. 
c. Zigzag que conecta con 
un agujero o hendidura se-
miesférica del soporte en 
uno de sus extremos.

Fig. 12. a. Cuadrúpedo. b. Cuadrúpedo superpuesto a un antropomorfo convertido un jinete (composición diacrónica) y zoomorfo con jinete 
(composición sincrónica).
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física de ambas áreas, apenas 130 km en línea recta y, por 
otra, las enormes similitudes paisajísticas, pues se trata 
de la misma unidad geológica que atañe incluso a los so-
portes compuestos por areniscas Numídicas del Aljibe 
(Pendón 1978; Ibarra 1993).

La zona aledaña al Estrecho, en su orilla septentrio-
nal, cuenta con probadas evidencias de manifestaciones 
paleolíticas tanto grabadas como pintadas, entre las que 
destacan los équidos, seguidos de manos en negativo 
descubiertas en la última década, cérvidos y puntuacio-
nes, incluyendo complejas alineaciones de puntos, estan-
do presente las pareadas, y, finalmente, signos (Mira Pe-
rales 2021). No es corriente, aunque tampoco extraño, el 
uso de varias tonalidades en abrigos al aire libre. En el 
área de influencia del Estrecho, como ejemplo significa-
tivo, nos consta el uso del rojo y blanco en lugares como 
la cueva del Tajo de las Figuras (Mas Cornellà 2000 y 
2005), en Atlanterra, rojo y ocre sobre algunos restos de 
blanco (Hoyos et al. 1997), así como en otros emplaza-
mientos de la Península Ibérica, donde encontramos 
combinaciones de rojo y negro, y rojo y blanco. Las altas 
cronologías están plenamente aceptadas para las unida-
des gráficas compuestas por complejas alineaciones de 
digitaciones pareadas rojas presentes en cavidades como 
la cueva de Palomas I (Tarifa, Cádiz) (Breuil y Burkitt 
1929; Solís Delgado 2015 y 2020a) y el Tajo de las Abe-
jeras 2 o Cueva de las Estrellas (Castellar de la Frontera, 
Cádiz) (Fernández-Sánchez et al. 2019 y 2020) (Fig. 14).

Fig. 13. a. Alineación de puntos compleja bicroma. b. Calco digi-
tal de las digitaciones rojas. c. Calco digital de las puntuaciones 
blancas. d. Calco digital de la unidad compleja interrumpida por 
desconchones del soporte (Magara Sanar).

Fig. 14. Unidades gráficas de 
alineaciones pareadas de digita-
ciones monocromas. a. Palomas I 
(Tarifa, Cádiz), fotografía someti-
da a plugin DStretch. b. Tajo de 
las Abejeras o Cueva de las Estre-
llas (Castellar de la Frontera, Cá-
diz), fotografía sometida a plugin 
DStretch (Fernández- Sánchez et 
al. 2019 y 2021). c. Magara Sa-
nar. d. Magara Sanar fotografía 
sometida a plugin DStretch.



38

Mónica SolíS delgado, Martí MaS cornellà, hugo de lara lópez, rafael Maura MijareS, abdelkhalek leMjidi, ahMed ouMouSS,
javier pérez gonzález, guadalupe torra colell, daniel garcía rivero, María garcía algarra, alfredo Miguel MaxiMiano caStillejo

En el estado actual de las investigaciones, el catálo-
go de estaciones rupestres en el extremo sur de la Penín-
sula con manifestaciones incluidas en el Paleolítico Su-
perior contempla hasta el momento: en Tarifa Cueva del 
Moro (Mas Cornellà et al. 1995), Atlanterra (Ripoll Ló-
pez y Mas Cornellà 1999), Jara I y II, del Caminante, 
Cueva del Buitre II y Palomas I y IV (Breuil y Burkitt 
1929; Solís Delgado 2015 y 2020a; Collado Giraldo et 
al. 2020; Fernández-Sánchez et al. 2021; Mira Perales 
2021), en Los Barrios la Cueva del Ciervo o de las Bai-
laoras II (Bergmann 2009), en San Roque la Cueva de la 
Horadada (Martínez 2009; Ruiz Trujillo et al. 2013; 
Mira Perales et al. 2021), en Benalup-CasasViejas la 
Cueva de Levante y la Cueva del Tajo de las Figuras 
(Mas Cornellà 2000 y 2005), en Castellar de la Frontera 
el Tajo de las Abejeras 2 (Fernández-Sánchez et al. 2019 
y 2020; Collado Giraldo et al. 2019a) y, finalmente, en 
Gibraltar Gorham (SimónVallejo et al. 2009 y Collado 
Giraldo et al. 2019b).

Además de las figuras zoomorfas y las manos aero-
grafiadas abundan las puntuaciones, generalmente digi-
taciones. Destacan en este sentido, como se ha indicado, 
Tajo de las Abejeras II, Palomas I y Atlanterra en las que 
encontramos zoomorfos de clara filiación solutrense y 
magdaleniense cercanos a complejas combinaciones de 
puntos enmarcadas en el Paleolítico Superior. Tanto en 
Abejeras como en Palomas I se han documentado sendas 
alineaciones de digitaciones pareadas en tonos rojizos 
idénticas a la detectada en Magara Sanar (Figs. 3, 5, 6 y 
14) y en Atlanterra se han podido documentar puntuacio-
nes rojizas y en tonos ocres o amarillentos, así como res-
tos de blanco, generalmente infrapuestos a motivos rojos 
(Hoyos et al. 1997) (Fig. 4). Aunque hasta la fecha no se 
han localizado en la orilla septentrional del Estrecho ali-
neaciones de digitaciones blancas u ocres monocromas ni 
alineaciones bicromas como las descubiertas en el yaci-
miento norteafricano, sí podemos reconocer que, tanto 
estas como las ejecutadas únicamente con tonalidades 
rojizas, blancas u ocres, son análogas a las detectadas en 
Abejeras II y Palomas I. Por lo tanto, cabe defender que 
ambas tendrían una antigüedad  similar.

En cuanto a fases del Holoceno Inicial, resulta muy 
ilustrativo el ejemplo de la Cueva de Pretinas o de los 
Ladrones I y III (Benalup-Casas Viejas, Cádiz) (Mas 
Cornellà 2000), donde podemos atestiguar varias de las 
citadas semejanzas. Concretamente, en el Panel B de la 
Cueva de Pretinas o de los Ladrones I encontramos el 
cuadrúpedo número 43, un zoomorfo invertido con res-
pecto a la teórica horizontal del abrigo, cercano a una 

secuencia lineal de digitaciones que evoca al cuadrúpedo 
del panel central de Magara Sanar, también asociado a 
una sucesión lineal de puntos (fig. 10). Por otra parte, en 
este panel se ejecutó una concentración masiva de pun-
tuaciones que también nos recuerda individual y colecti-
vamente a las de Magara Sanar. Junto a la aparición de 
estos elementos, el Panel A de la mencionada Cueva de 
Pretinas o de los Ladrones III nos muestra dos zigzags, 
igualmente presentes en el abrigo de Marruecos.

Entre otros ejemplos, existe un tipo de unidad gráfica 
en Magara Sanar muy semejante a otra documentada en 
la Cueva de Levante (Benalup-Casas Viejas, Cádiz) (Mas 
Cornellà, 2000), nos referimos a agrupaciones lineales de 
barras verticales.

Además de estos paralelismos, destacamos otros 
motivos que recuerdan a representaciones típicamente 
esquemáticas de la Península, es el caso del bitriangular 
silueteado y de morfología deformada (Acosta 1965, 
1968 y 1983; Caballero Klink 1983; Pérez Burgos 1996; 
Soria Lerma et al. 2001) (fig. 11.a), zigzags (fig. 11.b) 
semejantes a los ya citados de Pretinas (Mas Cornellà, 
2000) y que encontramos también en Palomas I y IV 
(Tarifa, Cádiz) (Breuil y Burkitt 1929; Solís Delgado 
2015). Destaca un zigzag que conecta con hendidura se-
miesférica del soporte en uno de sus extremos (Almagro 
Gorbea 1971 y 1972; Gárate y García Moreno 2011) 
(fig. 11.c), así como el antropomorfo itifálico con brazos 
y piernas en U invertida que se superpone a la alineación 
pareada de digitaciones rojas (Acosta Martínez 1968 y 
1983; Bécares Pérez 1983) (Fig. 3.c), entre otros. Se tra-
ta, tan sólo, de algunos ejemplos de las referidas simili-
tudes, principalmente formales y técnicas, ya que estas 
aparentes afinidades parecen, a priori, más intensas y 
constantes en ambas regiones del Estrecho de Gibraltar, 
durante una amplia secuencia cronológica, de lo que se 
había planteado hasta el momento.

EL ENTORNO ARQUEOLÓGICO DE MAGARA 
SANAR A FINALES DEL PLEISTOCENO E INICIOS 
DEL HOLOCENO.

Magara Sanar alberga un repertorio gráfico realizado 
en varias secuencias de ejecución que parece abarcar un 
amplio lapso temporal. Esta circunstancia también puede 
observarse en numerosos sitios rupestres del área del 
Campo de Gibraltar y la antigua Laguna de la Janda 
(Breuil y Burkitt 1929; Mas Cornellà 2000 y 2005; Solís 
Delgado 2015, 2020a y 2020b; Fernández-Sánchez et al. 
2019 y 2020). Por otro lado, las numerosas similitudes 
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iconográficas, técnicas, estilísticas y, probablemente, 
cronológicas existentes entre la cavidad norteafricana y 
las situadas en el extremo sur de la Península Ibérica, po-
drían remitir a procesos análogos o relaciones y/o contac-
tos en torno al Estrecho en diversos momentos de la Pre-
historia. Es, sin embargo, una cuestión controvertida, 
aunque determinadas líneas de investigación afirman la 
evidencia de estos contactos, que podrían remontarse 
hasta el Pleistoceno Medio (Ramos Muñoz et al. 2005, 
2007 y 2018a; Finlayson et al. 2006; Cortés-Sánchez, 
2007; Nespoulet et al. 2008a, 2008b y 2011; Ramos Mu-
ñoz 2008 y 2012-2013; D’Errico et al. 2009; Nani y Mo-
ser 2010; Giles Pacheco et al. 2012).

Por otra parte, contamos con un significativo registro 
arqueológico en el Paleolítico Superior en el norte de 
Marruecos. (Eiwanger 2003; Barton et al. 2005 y 2019; 
Bouzouggar et al. 2005, 2008 y 2019; Ramos Muñoz et 
al. 2005 y 2018b; Nespoulet et al. 2008a 2008b; Ols-
zewski 2011; Barton y Bouzouggar 2013; Cantillo Duar-
te et al. 2014; Raissoni et al. 2015).

En cuanto a manifestaciones artísticas, contamos con 
los grabados de la Cueva de Marsa (Ramos Muñoz et al. 

2018b; Fernández Sánchez et al. 2019) y la Cueva del 
Camello (Aouraghe et al. 2021a y 2021b), así como las 
pinturas de en D´Ifrin N’Ammar (Eiwanger 2003), sin 
olvidar el arte mueble (Camps-Fabrer 1966) y el ejemplo 
conocido más recientemente en Gar Cahal (Bouzouggar 
et al. 2008). El descubrimiento en el Valle del Tamanart 
de una fase de grabados finos anterior a las hasta ahora 
conocidas (Mas Cornellà et al. 2021), aunque en una 
zona más meridional, parece evidenciar, junto a los ejem-
plos mencionados, la existencia de actividad plástica en 
la banda atlántica del norte de África a finales del Pleis-
toceno e inicios del Holoceno.

CONSIDERACIONES FINALES

Podemos concluir que el repertorio gráfico de Ma-
gara Sanar fue realizado en varias fases de ejecución 
que parecen abarcar un amplísimo lapso temporal a lo 
largo de la Prehistoria y la Protohistoria que finalizaría 
con las agregaciones asociadas a la cultura Amazigh, 
remontando su primera fase de ejecución a momentos 

Fig. 15. Fotografía sin tratamiento digital del panel en la que están presentes las puntuaciones blancas y ocres.
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más antiguos de lo que hasta ahora se creía. El parecido 
formal con alineaciones pareadas de digitaciones mo-
nocromas (rojas) documentadas en la otra orilla del Es-
trecho, así como la decoloración de las puntuaciones 
blancas y buena parte de las ocres, únicamente rastrea-
bles con DStretch, parecen apuntar a estas altas crono-
logías (Fig. 15).

Las similitudes formales de buena parte del corpus 
iconográfico de Magara Sanar con respecto a las mani-
festaciones rupestres del Campo de Gibraltar y las sie-
rras que bordean la antigua Laguna de la Janda, han 
sido referidas por diversos autores desde el mismo mo-
mento del descubrimiento del yacimiento norteafricano, 
aunque partiendo de diferentes planteamientos teóricos. 
Dichas analogías se relacionaban con contextos postpa-
leolíticos, pero el descubrimiento del uso de tres tipos 
de tonalidades (rojas, ocres y blancas) ha derivado en el 
hallazgo de unidades gráficas idénticas a las documen-
tadas y plenamente aceptadas en contextos culturales 
del Paleolítico Superior (Solutrense y Magdaleniense) 
en el extremo sur peninsular, relacionando el inicio de 
la actividad plástica de este abrigo con estrategias de 
subsistencia cazadoras-recolectoras.

Las semejanzas estilísticas parecen extenderse a di-
versas fases de ejecución del arte rupestre del margen 
septentrional del Estrecho, lo que parece demostrar la 
existencia de interacciones y/o procesos análogos entre 
ambas orillas en diferentes momentos de la Prehistoria.
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