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Situada a unos 280 metros de altitud, en 
la vertiente este del barranco de la Parra, 
Comte presenta una morfología alargada 
que en el momento de su descubrimiento, 
definía tres ambientes diferentes, la sala de 
la entrada, una larga y estrecha gatera y la 
sala interior.

En la parte más profunda, al pie del panel I, 
se excavó un pequeño sondeo de algo más 
de un metro cuadrado, en el que se indivi-
dualizaron dos niveles de los que procede 
la mayor parte de la información procesa-
da hasta el momento. Tanto las dataciones 
como el material recuperado nos remontan 
al Gravetiense (Casabó et al. 2017). 

En la sala de la entrada se abrió un sondeo 
que permitió constatar el vaciado de buena 
parte del sedimento y la posterior remode-
lación de la cavidad para su uso como redil. 
En la base de la estratigrafía encontramos 
una brecha, prácticamente estéril, a la que 
se superponen diversos niveles formados 
por el uso ganadero de la cavidad, o muy 
alterados por ésta actividad. El material es 
muy escaso y denota una mezcla de mate-
riales de diversas cronologías, entre el que 
destaca una punta escotada procedente 
de la UE-103. Esta unidad estratigráfica se 

dató en 160±30 BP de lo que se deduce que 
la potente bioturbación provocó la práctica 
desaparición de los niveles de ocupación.

Cerca de la cata de la entrada, pero en lo 
que en un primer momento era una estre-
cha gatera, se abrió un nuevo sondeo y des-
pués se procedió a la excavación en área de 
un sector adyacente. Esta actuación vino a 
confirmar que las alteraciones provocadas 
por el uso ganadero de Comte eran ma-
yores de lo inicialmente previsto. Aunque 
todavía estamos procesando la informa-
ción, se aprecian dos potentes unidades 
estratigráficas, la superior, formada por 
bloques de tamaño grande y mediano con 
sedimento muy suelto y abundante materia 
orgánica (UE-201/301), contenía una mez-
cla de ítems que abarcan desde el paleolíti-
co superior hasta la actualidad. Por debajo, 
un paquete de tierras oscuras y cantos, al-
terado a techo, cuyos materiales atribuimos 
al paleolítico superior. Lamentablemente 
las dataciones muestran un panorama más 
complejo con incoherencias que será ne-
cesario explicar y que sugieren procesos 
post-deposicionales cuyo origen y entidad 
deberán evaluarse con precisión. En cual-
quier caso las dataciones obtenidas hasta el 
momento, aunque en parte descontextuali-

J O S E P  C A S A B Ó ,  J U A N  D E  D I O S  B O R O N A T ,
P A S Q U A L  C O S T A ,  M A R C O  A U R E L I O  E S Q U E M B R E ,
J O A Q U I M  B O L U F E R  Y  E N R I C  M A R T Í N E Z

E

EL ARTE PALEOLÍTICO DE
LA COVA DEL COMTE
(PEDREGUER - MARINA ALTA)

En 2011 se descubrió arte parietal paleolítico en la 
Cova del Comte, este suceso accidental supuso la 
puesta en marcha de un proyecto de excavación para 
contextualizar las distintas ocupaciones humanas que se 
sucedieron en el yacimiento y evaluar su relación con las 
manifestaciones artísticas. En este artículo se presentan 
de manera preliminar los resultados de esa investigación.

Sala interior de la Cova del Comte 
(Pedreguer, Alicante).
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zadas, confirman la ocupación de la cavidad 
durante el Gravetiense y el Magdaleniense.

En principio las remociones afectan a las 
UE 202 y 203 (tallas 1 a 8) del sondeo, UE-
204 y 206 del sector sur de la excavación en 

área, y UE-205 del sector norte. A partir de 
aquí las fechas de la UE-207 y las dos tallas 
inferiores de sondeo muestran una aparen-
te homogeneidad que deberá contrastarse 
en futuras intervenciones.

UE-201 UE-301

Excavación
Área Sector S

UE-204

UE-206

UE-207

Excavación
Área Sector NSondeo

UE-205

UE-203
C-9/10

UE-203
C-1/8

UE-202

=
=

Matriz estratigráfica de la galería:

Figura 1. Panel 1, figuras 12 a 21 (los 
grabados se representan en rojo, la 
pintura negra en azul)

Figura 2. Detalle de la cabeza del caballo P1-F12.

Figura 3. Panel 1, Figuras 7 a 11 (los grabados se 
representan en rojo, la pintura negra en azul) Figura 4. Panel 2, figuras 1 y 2

Figura 5. Panel 4, figuras 1 a 10 (En rojo se 
representan los grabados, la pintura negra en azul).
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Dataciones:

SONDEO SALA INTERIOR

Nivel Código Material Método Fecha Medida Fecha convencional Calibración б 2
UE1001 Beta 413715 Carbón AMS 25050±100BP 25070±100 BP 29350-28865 BP

UE1002 Beta 413716 Carbón AMS 24010±90 BP 24030±90 BP
28255-27860 BP

SONDEO SALA ENTRADA

UE 103 Beta 443330 Carbón AMS 150±30 BP 160±30 BP
1665-1710 AD
1720-1890 AD

1910-post 1950 AD

Sondeo Galería

UE 203C2 Beta 443331 Carbón AMS 12420±40 BP 12410±40 BP 14735-14225 BP
UE 203C3 Beta 443332 Carbón AMS 820±30 BP 790±30 BP 1210-1275 AD
UE 203C9 Beta 485339 Carbón AMS 13130±40 BP 13160±40 BP 16006-15646 BP
UE 203C10 Beta 485338 Carbón AMS 12720±40 BP 12740±40 BP 15326-15030 BP

EXCAVACIÓN EN ÁREA DE LA GALERÍA

UE 206 Beta 485337 Carbón AMS 15750±40 BP 15770±40 BP 19159-18890 BP
UE 206 Beta 485335 Carbón AMS 23580±90 BP 23630±90 BP 27909-27562 BP
UE 207 Beta 485336 Carbón AMS 11700±30 BP 11720±30 BP 13587-13458 BP
UE 207 Beta 485334 Carbón AMS 12790±40 BP 12820±40 BP 15477-15116 BP

E L  A R T E  P A R I E T A L  P A L E O L Í T I C O  D E  L A  C O V A  D E L  C O M T E . 
S I G N O S  Y  Z O O M O R F O S .

Hasta el momento se han descubierto veinte paneles con zoomorfos y signos pin-
tados o grabados, la mayoría en la sala interior. El estado de conservación de los 
motivos es desigual, mientras que las incisiones se han conservado relativamente 
bien, la pintura puede  haber desaparecido en muchos lugares (Casabó et al. 2014).

Los signos constituyen la mayor parte de las representaciones parietales de Comte. 
La mayoría se han ejecutado con pintura negra, pero los más elaborados se trazaron 
mediante grabado. Por lo general se trata de motivos sencillos, aunque algunos, 
poco frecuentes en el repertorio paleolítico, tienen una evidente complejidad for-
mal.

Los trazos simples en forma de barras, en solitario, pareadas o agrupadas, son los 
signos más abundantes. Aparecen en la práctica totalidad de paneles, y general-
mente se han ejecutado con pintura negra sobre coladas o en el borde de estalacti-
tas. También se documentan algunos motivos angulares, un zigzag y un aspa.

Los paneles 2 y 4 son especialmente relevantes por la entidad y complejidad de sus 
signos. En el panel 2, inserto en una pequeña hornacina entre coladas calcáreas, 
aparece un signo inciso circular P2-F3 (figura 8), de trazos concéntricos, muy si-
milar a las grandes espirales de tendencia circular que trataremos seguidamente. 
La diferencia respecto a éstas se debe a que no es posible aseverar que los trazos 
conformasen una delineación netamente en espiral, pero sin duda participa de un 
mismo concepto gráfico, y seguramente simbólico. En este mismo panel se docu-
menta una espiral incisa P2-F1, de 14 cm, que está parcialmente perdida en su lado 
izquierdo, y se encuentra infrapuesta a una cierva realizada mediante raspado, lo 
que imposibilita ver su terminación (figuras 4 y 8).

En el panel 4 se reconoce otra espiral similar aunque de tamaño algo mayor P4-F7. 
En este caso se aprecia claramente como los  cuatro trazos exteriores acaban por 
unirse en un mismo punto. La dirección de los trazos también es diferente, mientras 
la del panel 4 gira en sentido horario, la del 2 lo hace en el opuesto (figuras 5, 6 y 8).

Junto a la espiral  tenemos el signo P4-F1, de forma semicircular, o mejor ojival, que 
recuerda en su ejecución a ésta. Está formado por hasta diez trazos curvos con-
céntricos, parcialmente perdidos en el lado izquierdo de la figura. Por el momento 
hemos preferido denominarlo como signo de tendencia semicircular concéntrico, 

si bien algunos autores utilizan el apelativo 
de tectiformes para referirse a represen-
taciones similares (Leroi-Gourhan, 1958). 
Superpuesto a éste tenemos un rectángulo 
relleno P4-F2 con trazos perpendiculares 
al lado mayor, ejecutado con trazo muy fino, 
sensiblemente diferente al resto de signos 
del panel. Por último, superpuesto al resto 
tenemos un penacho o arboriforme P4-F10, 
ejecutado con pintura negra (figura 6).

La búsqueda de paralelos formales nos 
permite una aproximación a la cronología 
de los diferentes ideogramas. En el ámbito 
comarcal contamos con otros yacimientos, 
pero o bien son inéditos, o únicamente se 
ha publicado el bestiario de manera más 
detallada. Afortunadamente la extraordi-
naria colección de arte mueble de Parpalló, 
es un inmejorable marco de referencia (Vi-
llaverde, 1994).

En Parpalló la mayor parte de los signos 
se reparten por una amplia banda crono-
lógica. Si nos centramos en aquellos que 
aportan cronologías más precisas y en las 
superposiciones, vemos como los trazos 
pareados aparecen fundamentalmente en 
el Solutrense inferior y medio, y en menor 
medida a lo largo del Magdaleniense. Los 
dos motivos pintados de Comte están en el 
panel uno, donde se yuxtapone a un cápri-
do, y en el cuatro, donde se asocia a otros 
signos pintados y grabados más complejos.

Los signos en zigzag tienen una cronología 
esencialmente magdaleniense. En el yaci-
miento valenciano denotan una dispersión 
cronológica similar a los trazos pareados, 
pero ahora invirtiendo su importancia rela-
tiva, que es mayor en las etapas finales del 
paleolítico. Confirmando esta tendencia, 
en las comarcas septentrionales del País 
Valenciano hallamos este ideomorfo, tanto 
en soportes muebles como parietales, pero 
siempre en cronologías fini-paleolíticas. Así 
ocurre en el cilindro decorado de la Cova 
dels Blaus (Casabó et al. 1991), en un arpón 
de Cova Matutano (Olaria et al. 1981), y en 
el Cingle del Barranc de l’Espigolar, donde 
se asocia a otros signos y representaciones 
zoomorfas parietales que se atribuyen al 
fin del ciclo artístico paleolítico (Guillem y 
Martínez, 2008).

Los penachos, arboriformes o ramiformes, 
porque con todos esos apelativos se men-
cionan signos similares en la bibliografía, 
son excepcionales en la serie de Parpalló, 
y se reparten por un amplio lapso tempo-
ral que incluye el Solutrense antiguo, el 

Figura 6. Fotografía del Panel 4. 
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Solutreo-gravetiense y el Magdaleniense 
superior. A pesar de su escasez e indefini-
ción cronológica, en Comte se superpone 
claramente al gran signo en espiral circular 
inciso P4-F7, y posiblemente al rectángulo 
relleno P4-F2, y al signo semicircular con-
céntrico P4-F1, lo que implicaría su poster-
gación en el registro simbólico hasta la fase 
más reciente.

Llegados a este punto conviene centrarse 
en cuatro ideomorfos incisos de especial 
interés, bien por su precisa posición estra-
tigráfica, su rareza o sus superposiciones. 
El primero de ellos es el rectángulo relleno 
P4-F2, que se ejecutó con un trazo somero, 
muy fino, y sensiblemente diferente a sig-
no P4-F1, al que se superpone. Este tipo 
de motivos se documentan en Parpalló a lo 
largo del Solutrense, concentrándose es-
pecialmente en el Solutrense superior.

El segundo corresponde al signo semicir-
cular concéntrico P4-F1, sin paralelos evi-
dentes en el ámbito valenciano, pero con 
una cierta similitud con las “medusas” de 
Cosquer (Clottes et al. 2005) y los tecti-
formes de Lascaux (Leroi-Gourhan, 1958) 
y la Pileta, donde se les supone una edad 
solutrense.

Sin duda los ideomorfos más característi-
cos de Comte son las dos espirales. Se trata 
de signos poco frecuentes en el registro 
arqueológico, cuyo único paralelo en tie-
rras valencianas es la plaqueta 16726A de 
Parpalló, atribuida al Solutrense superior. 
Similar cronología se propone para el S17 
de Cosquer, que se incluye en la categoría 
de los signos ovales (Clottes et al. 2005), 
aunque en nuestra opinión la morfología 
del trazo es claramente en espiral (figura 8).

Los signos circulares son escasos en Parpa-
lló, y se reparten por la práctica totalidad 
del registro documental. La única cita de 
un motivo circular concéntrico es el de la 
plaqueta 17728A, sin embargo no descar-
tamos que el ideomorfo circular de la pla-
queta 18898 responda a un mismo criterio 
conceptual. La primera de ellas se recu-
peró en niveles del Solutreo-gravetiense I 
y se realizó con pintura roja, mientras que 
la segunda está grabada, y corresponde al 
Magdaleniense antiguo.

El bestiario es bastante más reducido, tan 
solo quince zoomorfos. La especie más 
representada es el caballo con siete ejem-
plares, seguida de los indeterminados con 
cinco, las ciervas con dos y una cabra. La 
descripción detallada de cada uno de ellos 

se publicó recientemente con motivo del 
centenario del descubrimiento de la cue-
va de la Peña del Candamo (Casabó et al, 
2014), aunque en 2015, durante las tareas 
de excavación de la galería, apareció un 
nuevo équido (P20-F1), cubierto por el se-
dimento de la UE-301 que correspondía a 
sedimento removido durante la adecuación 
de la cueva como redil. Se trata de una fi-
gura incompleta de caballo, en posición 
vertical invertida y perfil absoluto. Morro 
convexo del que parten una serie de trazos 
verticales, crinera en escalón poco marcado 
y parte del cuello. En general se trata de 
una figura bastante desmañada, despro-
porcionada y poco naturalista (figura 9). 

Los zoomorfos de Comte muestran rasgos 
propios del arte pre-magdaleniense, espe-
cialmente visibles en el caballo P1-F12 y la 
cabra P1-F7 (figuras 1 y 2). En ambos casos 
se trata de zoomorfos con elevada despro-
porción corporal, con cabezas pequeñas, y 
cuerpos voluminosos y grávidos. Los dos 
se han representado en perspectiva bian-
gular, y tanto la ejecución de las cabezas 
como la de las patas, merecen un trata-
miento específico. Con respecto al pri-
mero, la morfología del morro en pico de 
pato anguloso, tiene paralelos en el arte 
parietal mediterráneo (Sanchidrian, 1994), 
los más cercanos en el caballo parietal de 
Parpalló (Beltrán, 2002) (figura 7), la pla-
queta 16113B del mismo yacimiento, y en 
el caballo M3 de Meravelles, todos ellos 
atribuidos al Solutrense inferior y medio 
(Villaverde, 2008; Villaverde et al., 2009).

La cabeza de la cabra se ha ejecutado me-
diante una convención trilineal cerrada, 
dejando abierto el espacio entre los dos 
cuernos, pero con el morro cerrado por 
un trazo recto, lo que otorga un aspecto 
escasamente naturalista. Las dos figuras 
conservan únicamente el par de patas de-
lanteras, aunque en el cáprido un único tra-
zo conservado, pudo haber formado parte 
del tren posterior. En el caso del caballo las 
extremidades son paralelas, y triangulares 
en la cabra. La combinación de todos estos 
rasgos estilísticos, unidos al estrechamien-
to corporal del équido justo en la articu-
lación del tórax con las extremidades, son 
elementos propios de la fase pre-magdale-
niense antigua regional.

Otros zoomorfos menos completos mues-
tran rasgos que no son ajenos a esta fase. 
Incluiríamos en este apartado el indetermi-
nado P1-F15, de cuerpo macizo, cola corta 

Figura 8. Signos espirales y circulares de Comte, plaqueta de Parpalló (según Villaverde) y signo 
de Cosquer (según Clottes et al.)

Figura 7. Caballo P1-F12 de Comte y caballo parietal de Parpalló según Villaverde.
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apuntada, y patas triangulares; la cierva P2-
F2, con un largo cuello desproporcionado;  
el zoomorfo indeterminado P2-F15, muy si-
milar al de la plaqueta 16341 del Solutrense 
medio antiguo de Parpalló; o los prótomos 
de caballo y cierva del panel 2 –P2-F19 y 
P2-F18-, el primero con crinera en escalón 
marcado, y la segunda en convención trili-
neal, ambos escasamente naturalistas y con 
el hocico abierto.

El prótomo de caballo P1-F13 y, en menor 
medida el P20-F1, mantienen un estre-
cho paralelismo formal con el caballo 46 
del sector 203 de Cosquer (Clottes, et al., 
2005), atribuido a la fase II del yacimiento 
marsellés, datada entre 20.000 y 18.000 
años antes del presente. La similitud de 
estilo y temática es igualmente reseñable 
con el équido de la plaqueta 18646 de Par-

Figura 11. Prótomo de caballo pintado del panel 
3. Fotografía con luz natural y forzando los colores 
con la aplicación Dstrech.

palló, atribuida al Solutreo-gravetiense III.

Finalmente los caballos P1-F6, P3-F1 y 
P12-F1,  tienen proporciones algo más na-
turalistas, y sus rasgos estilísticos encajan 
en las convenciones que tradicionalmente 
se han atribuido al Solutrense (figura 10).

Intentar atribuir cronología a las represen-
taciones artísticas parietales a partir de cri-
terios estilísticos, se ha revelado como una 
actividad intelectual arriesgada. Los criterios 
formales no siempre coinciden con nuestros 
prejuicios teóricos, y las diferencias regio-
nales o la perduración de ciertos estereo-
tipos pueden distorsionar el análisis de los 
datos.  Afortunadamente contamos con un 
excelente marco de referencia regional, cuyo 
extraordinario registro arqueológico posibi-
lita una aproximación teórica a los cambios 
acontecidos en el arte paleolítico.

La evolución estilística de Parpalló se ha re-
velado eficaz para la comprensión  temporal 
del arte parietal paleolítico mediterráneo 
(Villaverde et al., 2009). En ese contexto 
es posible analizar las manifestaciones ar-
tísticas de Comte, y plantear una propuesta 
cronológica.  Tal como se ha indicado en las 
páginas precedentes, la mayoría de zoo-
morfos y signos incisos tienen paralelos en 
el arte pre-magdaleniense, incluso es pro-
bable que  algunos de ellos encajen mejor 
en la fase antigua, sin embargo no se puede 
decir lo mismo de la pintura, que parece co-
rresponder a momentos más recientes.

La mayor parte de los signos pintados en ne-
gro están en paneles donde no hay grabados, 
pero cuando lo hacen, y coinciden espacial-
mente con éstos, siempre están superpues-
tos a las incisiones. Este hecho, unido a que 
en Parpalló sus tipos suelen tener mayor 
peso en los momentos más recientes, nos in-
clinan a plantear la hipótesis de una segunda 
fase artística de edad Magdaleniense.

Figura 9. Zoomorfos de Comte.

Figura 10. Prótomo de caballo P12-F1.
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E L  A R T E  M U E B L E  P A L E O L Í T I C O 
D E  L A  C O V A  D E L  C O M T E

Hasta el momento se han localizado dos 
plaquetas con motivos zoomorfos incisos, 
y otra con restos informes de ocre rojo. La 
descripción detallada es la siguiente:

CCP16UE201.1
Fragmento de placa de caliza de grano fino 
y caras subparalelas planas, de color grisá-
ceo. Dimensiones 11,3x8,1x1,1 cm. Prótomo 
de uro mejor que caballo que no conserva 
la parte superior de la cabeza, desapare-
cida por la erosión de la superficie por lo 
que es imposible determinar con exactitud 
la especie a que pertenece (figura 12). Está 
grabado, con trazo simple y compuesto, en 
perfil absoluto a izquierda. Se conserva la 
frente, realizada con trazos compuestos, el 
morro simple, la boca en forma de pico de 
pato y la quijada convexa en trazo simple y 
doble en contacto con el cuello, también 
realizado en trazo doble. Un trazo oblicuo 
podría marcar la parte superior del cuello, 
de ser así tendría un cuello estrecho propio 
de algunos bóvidos, lo que concuerda con 
la banda de dos líneas de trazos simples in-
curvadas, trazadas en la parte superior de 
la cabeza, que quizá sean las astas del uro. 
En la parte inferior dos bandas de dos de 
líneas de trazo simple, curvo, convergentes 
en serie hacia la izquierda, la banda superior 
triangular prolongada y la inferior triangu-
lar. Podría tratarse de la representación de 
las extremidades delanteras, pero lo más 
probable es que se trate de husos adosados 
en serie, motivo 20b de Corchón.   

CCP16UE301.1
Fragmento de placa de caliza de grano 
fino y caras subparalelas planas, de color 
grisáceo. Dimensiones 13,4x9,9x1,4 cm. 
Fragmento de prótomo de caballo grabado, 
trazo simple, en perfil absoluto a izquierda, 
del que se conserva la parte superior de la 
frente realizada con trazo doble muy fino, 
la crinera en escalón muy pronunciado rea-
lizado con dos trazos entrecruzados y parte 
del maxilar inferior y arranque del cuello 
(figura 13).

CCP16UE301.2
Fragmento de placa de caliza de grano muy 
fino y caras subparalelas, de color blanco 
grisáceo. Dimensiones 16,2x6,3x2,1 cm.  La 
cara superior lisa y plana, y la inferior irre-
gular ligeramente incurvada, convexa. So-
bre la cara superior se extiende, de forma 
irregular, una mancha plana de color rojo 
intenso cubriente (figura 14).

Figura 12. Fotografía y calco de  CCP16/UE-201.1

Figura 13. Fotografía y calco de CCP16/UE-301.1

Figura 14. Fotografía y calco de CCP16/UE-301.2
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La ejecución del zoomorfo de la plaqueta CCP16UE201.1 guarda un estrecho pa-
ralelismo con el caballo P1-F12 de Comte y con el caballo parietal de Parpalló. Los 
tres presentan una cabeza alargada, con la quijada marcada pero no demasiado 
convexa y el morro recto, terminado en “pico de pato”. Este convencionalismo es 
frecuente en el arte parietal solutrense del sur de la península Ibérica (Sanchidrián 
1994a; Sanchidrián y Márquez 2003), pero se acompañan generalmente de una 
quijada más convexa lo que les confiere un aspecto ligeramente diferente a lo ob-
servado en Comte y Parpalló.

Entre los bóvidos la ejecución en “pico de pato” no es tan frecuente, pero encon-
tramos ejemplos similares en el Solutrense antiguo de Parpalló,  como puede apre-
ciarse en las plaquetas 16041, 16116A y 16120A (Villaverde, 1994).

El estado de conservación fragmentario de la placa CCP16UE301.1 no aconseja esta-
blecer paralelos formales, más allá de las similitudes que se pueden apreciar con el ca-
ballo P1-F13 de Comte, ambos con crinera en escalón muy marcada y la frente convexa.

D I S C U S I Ó N

Transcurridos treinta y cuatro años del descubrimiento de Cova Fosca (Hernández 
et al. 1988), el arte parietal paleolítico ya no es un fenómeno marginal en el País 
Valenciano. En la actualidad se conocen al menos diecisiete estaciones, repartidas 
por toda la geografía valenciana (Villaverde, 2005, 2008; Villaverde et al., 2009; 
Martínez et al., 2003, 2009, 2014; Guillem et al., 2009; Casabó et al., 2014). La-
mentablemente todavía no existe un soporte científico adecuado, faltan equipos, 
proyectos de prospección sistemática, financiación y la publicación detallada de 
muchas estaciones.

La aportación de la Cova del Comte es esencial en el contexto regional en que se in-
serta. La constatación teórica de una fase pre-magdaleniense de cronología amplia, 
con similares rasgos estilísticos a los observados en Parpalló y Meravelles, dan un 
nuevo soporte documental a la propuesta de subdivisión interna de ésta. Además 
la posibilidad de una segunda fase de cronología más reciente amplía el registro 
documental, circunscrito exclusivamente a Cova Fosca (Villaverde, 2005; Bicho et 
al. 2005) y al Abrigo de los Morenos (Villaverde et al., 2014).

Por el momento la contextualización cronológica de las figuras en relación con el 
depósito arqueológico está resultando un tanto problemática. La magnitud y en-
tidad de las alteraciones estratigráficas está dificultando la caracterización de la 
secuencia arqueológica y consecuentemente su relación con las manifestaciones 
parietales. A pesar de ello las dataciones absolutas constatan al menos dos perio-
dos de ocupación que coinciden con la propuesta estilística, pero por ahora no se 
ha podido establecer una seriación fiable de las diferentes ocupaciones a excepción 
de la sala interior.
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