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El año 1922 se produjo el descubrimiento 
del primer conjunto; la Penya Escrita de 
Tárbena. A este siguieron los descubri-
mientos de La Sarga (Alcoi) el año 1951 y el 
Salt (Penáguila), y ya en los años setenta y 
ochenta el de numerosos conjuntos en las 
sierras del Comtat, la Marina Alta y la Ma-
rina Baixa (Hernández et al, 1988). Unos ha-
llazgos que continúan produciéndose hasta 
la actualidad y que ponen de manifiesto la 
relevancia que tiene el arte rupestre en el 
territorio de la provincia de Alicante.

La geología es el factor tafonómico más 
determinante en la distribución y conser-
vación de las manifestaciones rupestres. 
Desde el momento de su realización, pin-
turas y grabados pasaron a formar parte de 
los soportes y su evolución quedó unida al 
roquedo de forma inexorable. 

El soporte rocoso evoluciona bajo las con-
diciones que impone su estructura geoló-
gica y la incidencia de los agentes ambien-
tales: el agua en sus diferentes formas, 
atmosférica, de infiltración o subálvea 
(Brunet y Vidal, 1980, Galán, 1991, Com-
pany, 2005), la temperatura (Beltrán,1987, 
Gómez Heras, 2012), los agentes biológicos 
(Sánchez Moral, et al, 1996, Sánchez Moral 

et al 2012, Sáinz Jiménez 2013): bacterias, 
hongos, líquenes y plantas vasculares, el 
viento, los incendios (Emery, 1944), etc. To-
dos actúan de forma combinada de manera 
que aumentan su poder de modificación 
(Guillamet, 2000; Alloza et al, 2009, Alloza 
et al 2012). 

A estas afecciones hay que sumar las oca-
sionadas por los seres humanos. Desde el 
descubrimiento del primer arte rupestre en 
la Comunitat Valenciana el año 1911 hasta la 
actualidad buen número de conjuntos han 
sufrido agresiones antrópicas, en ocasiones 
actos vandálicos como el arrancado de figu-
ras, o la realización de graffitis con diversos 
instrumentos y técnicas; en otras modifica-
ciones a consecuencia de prácticas nocivas 
en su gestión como los vallados inadecua-
dos, la humectación repetida de los pane-
les para facilitar la visión de las pinturas o 
el contacto directo con los paneles para su 
documentación.

Frente a esta problemática la conservación 
preventiva ha de ser el primer nivel de in-
tervención con la delimitación de entornos 
de protección (García et al, 2011) y acciones 
directas para frenar el deterioro como el 
vallado de los conjuntos; una medida que 

E
INTERVENCIONES DE 
CONSERVACIÓN EN EL ARTE 
RUPESTRE

R A F A E L  M A R T Í N E Z  V A L L E

DE LA PROVINCIA DE ALICANTE

El inventario actual de conjuntos de arte rupestre de 
Alicante supera los doscientos enclaves. Su distribución 
actual es consecuencia de factores históricos, geológicos 
y también de la historia de la investigación. 

Árboles levantinos y frutos que forman 
parte de una escena de vareo. Panel 3 del 
Abrigo I de La Sarga (Alcoi, Alicante)
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puede ser eficaz siempre que se realice 
sin modificar las condiciones microclimá-
ticas del sitio ni afectando directamente 
al roquedo. Actualmente un 19 % de los 
conjuntos de la provincia de Alicante se en-
cuentran protegidos mediante un sistema 
de vallado. 

Pero para detener los procesos de degrada-
ción en muchos casos es preciso desarrollar 
acciones de conservación curativa en los 
propios conjuntos y en ocasiones llegar a 
la restauración cuando se trata de corregir 
problemas inducidos por la acción humana.

Las primera intervención conservativa en 
arte rupestre de la Comunitat Valencia-
na tuvo lugar el año 1997 en la Cova dels 
Cavalls en el barranc de la Valltorta con la 
finalidad de minimizar las huellas que el 
vandalismo y prácticas inadecuadas en las 
visitas habían provocado en el abrigo (Mar-
tínez Valle, 2002). Posteriormente se desa-
rrollaron acciones similares en otros con-
juntos de la Comunitat que habían sufrido 
agresiones similares (Guillamet, 2005). 

La Sarga fue el primer conjunto de Alican-
te en el que se desarrolló una actuación 
conservativa. Posteriormente se realizaron 
intervenciones en el Abrigo de Pinos (Be-
nissa), en la Penya del Vicari (Altea) y en el 
abrigo del Barranc de Parets (Vall de Galli-
nera). 

L A  S A R G A  ( A L C O I )

Los abrigos de La Sarga fueron descubier-
tos el año 1951. La variedad de estilos docu-
mentados y la complejidad de sus escenas 
hicieron de La Sarga uno de los lugares más 
representativos del arte rupestre postpa-
leolítico peninsular (Beltrán, 1974; Her-
nández et al, 1988; Hernández et al, 2002; 
Hernández et al, 2007) (Fig 1).

Ya en los meses posteriores a su descubri-
miento visitantes incontrolados provoca-
ron daños en sus pinturas, según recoge 
la correspondencia cursada entre el Ayun-
tamiento de Alcoy y la Comisión Nacional 
de Monumentos. Unas agresiones como 
rayados, intentos de arrancado de figuras 
y graffitis que continuaron produciéndose 
en fechas posteriores tal y como denuncia 
Vicente Pascual en las solicitud de fondos 
para costear la instalación del vallado de 
protección (Segura, 2002) (Fig 2).

Para atajar estos problemas el año 1977 el 
Ayuntamiento realizó el cerramiento de los 
abrigos mediante un vallado metálico ins-
talado en los abrigos I y II que el año 2015 
fue sustituido por un vallado periférico que 
delimita la cabecera del barranco y que in-
cluye los tres abrigos pintados. 

El año 2002 el Instituto de Arte Rupestre 
realizó un estudio del estado de conserva-

1. Abrigos de la Sarga.

2. La Sarga, figura 22 del Abrigo I. Sup: estado de la figura el año 1951. Inf: estado actual con 
desconchados producidos con posterioridad a su descubrimiento.
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ción de los abrigos con la finalidad de detectar las afecciones y definir las posi-
bilidades de intervención. Para ello se realizó una caracterización de los soportes 
mediante la obtención de muestras para determinar las características petrológicas 
del roquedo y la microestratigrafía de las superficie. 

Los abrigos de la Sarga se abren en un banco de calizas bioclásticas terciarias. Las 
cavidades son consecuencia de un proceso de erosión diferencial de los estratos 
que integran esta formación. En la actualidad el conjunto presenta escasa inciden-
cia del agua de infiltración pero en épocas pasadas el agua manaba por numerosos 
puntos, en algunos casos afectando a los paneles pintados. Podemos considerar 
que en la actualidad hay una cierta estabilidad hídrica en los soportes.

En este momento los abrigos presentaban como principales afecciones, la forma-
ción de veladuras sobre los paneles pintados como consecuencia de la humectación 
reiterada por parte de visitantes en los años posteriores al descubrimiento. Aunque 
esta práctica había dejado de producirse sus huellas eran patentes en algunos pa-
neles. Además de velar las pinturas la pátina superficial constituía un campo de 
cultivo para microorganismos que podían afectar de forma negativa a los soportes. 
Había además graffitis y pintadas en algunos sectores.

El abrigo I presentaba veladuras sobre el conjunto de figuras del panel 2, figuras 
1-31: ciervos, arqueros y motivos macroesquemáticos y en el panel 3, figuras 1-8 
que contituyen la escena de vareo. Esta pátina presentaba una distribución discon-
tinua: cubría los motivos pintados y no existía en los espacios sin pinturas. En la 
periferia de las escenas había también algunos graffitis hechos con lápiz y un dibujo 
realizado con pintura acrílica.

En el abrigo se tomaron micromuestras de los motivos 1.1: restos de seis serpen-
tiformes verticales, 2.11: figura humana macroesquemática), 2.1: figura humana en 
actitud de marcha de estilo levantino y 2.21: posible antropomorfo acéfalo de estilo 
macroesquemático (Fig 3). 

Las muestras determinaron que la veladura superficial presentaba una composición 
muy heterogénea; sales, polvo ambiental y materia orgánica. Esta película cubría el 
soporte rocoso en el que se determinó una microestratigrafía con la alternancia de 
capas de carbonato cálcico y yeso en la que se integraba la película de pigmento 
mineral.

Las pinturas mostraron diferente composición; una gran similitud entre los mo-
tivos macroesquemáticos 2.11 y 2.21 con un componente mayoritario de oxido de 
hierro y otros elementos en menor proporción y una marcada diferencia entre estos 
y 1.1 caracterizada por una menor señal de hierro y la presencia de fósforo (P) en una 
alta concentración, un elemento químico que relacionamos con el uso de una carga 
o aglutinante en la pintura, de momento no identificado. 

Las diferentes pruebas indicaron la solubilidad de la veladura superficial mediante 
el uso de agua de baja mineralización y la posibilidad de eliminarla con este ele-
mento y un ligero cepillado (Guillamet, 2002). El aligeramiento de esta veladura no 
superó el espesor de las 100 micras y no llegó a afectar a la capa geológica (Fig 4).

3. Muestras tomadas en el Abrigo I y espectros 
SEM-EDX.1: Figura 1. 1. restos de seis 
serpentiformes verticales. 2: Figura 2.13. 
Ciervo levantino. 3: 2.11: figura humana 
macroesquemática. 4. Figura 2.21: posible 
antropomorfo acéfalo macroesquemático. 
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4. La Sarga. Abrigo I. Escena de vareo, antes (sup) 
y después de restauración
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5. La Sarga. Abrigo II. Sector central antes (sup) y 
después de intervención de restauración.
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Los graffitis de lápiz y carbón se suprimie-
ron de forma mecánica con pincel y punta 
de diamante rompiendo el trazo y retirando 
el residuo con hisopos con agua mineral. La 
pintada se eliminó con disolvente nitro apli-
cado a empaco. 

El abrigo 2 presentaba una problemáti-
ca adicional. El panel 1 ofrecía una escasa 
visibilidad de los motivos; de hecho no se 
constato su existencia en los primeros tra-
bajos (Beltrán, 1974) y fue documentado 
por primera vez por Hernández et al (1988) 
cuyos trabajos demostraron la existencia de 
una composición de estilo levantino con 12 
cabras y 5 figuras humanas. 

El abrigo presenta el techo con un oscu-
recimiento generalizado consecuencia de 
la circulación y el afloramiento de agua de 
infiltración y del crecimiento de colonias de 
cianobacterias favorecido por la humedad 
del soporte. 

En la pared frontal del abrigo el agua había 
provocado la deposición de una fina pelí-
cula de carbonato cálcico con una carga de 
sedimento arcilloso que confería a la costra 
una coloración anaranjada. Este encostra-
miento no era general en toda la superficie, 
se había conservado en oquedades y fisuras 
y se había desprendido de forma natural 
en las superficies más destacadas lo que 
permitía entrever parte de los motivos pin-
tados. Sus características físicas permitían 
una discriminación muy neta respecto a la 
capa subyacente, una circunstancia que ha-
cia posible su levantamiento. 

La intervención consistió en levantar de 
forma mecánica las costras sin incidir en 
las figuras pintadas. El resultado fue la re-
cuperación de la visibilidad de los motivos 
descritos y la documentación de nuevas 
figuras como un árbol, una figura animal y 
una figura humana (Hernández et al, 2007) 
(Figs 5 y 6).

6. La Sarga, Abrigo II. Motivo 25: árbol, antes (sup) 
y después de intervención de restauración.
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E L  A B R I G O  D E  P I N O S  ( B E N I S S A )

El abrigo de Pinós se emplaza en la ladera izquierda de un corto barranco que drena 
la Sierra de la Solana, al pie del denominado Morro de la Francesa. 

El abrigo fue descubierto el año 1970 y en los años posteriores se realizaron las 
primeras descripciones del conjunto (Giner, 1981, Capó, 1983). Posteriormente fue 
inventariado y analizado en el catálogo de arte rupestre de Alicante (Hernández et 
al, 1988). 

Las primeras medidas de protección se adoptaron el año 1998 con el vallado del 
sector del abrigo que contiene los motivos pintados mediante un cerramiento de 
mampostería y rejas. 

El año 2009 el Ayuntamiento de Benissa promovió el Plan Especial de Protección 
del abrigo en el que se incluyo un diagnóstico del estado de conservación realizado 
por el Institut Valencià de Conservació i Restauració de Bens Culturals (IVCR) y una 
propuesta de intervención conservativa que se realizó ese mismo año. 

Más recientemente ha sido objeto de un nuevo estudio (Barciela et al, 2017) en el 
que se describe el conjunto y los nuevos motivos aparecidos tras los trabajos de 
restauración y una valoración del estado de conservación a partir de los análisis del 
IVCR (Barreda y Zalbidea, 2018).

El abrigo de Pinos se abre en un banco de calizas oligocenas dispuestas con un 
ligero buzamiento hacia el SE. En el se suceden varias cavidades de diferente am-
plitud y profundidad, de las que el Abrigo de Pinos es el de mayores dimensiones. 
Las pinturas se localizan en su tramo medio, justo en el punto en el que la visera 
proporciona mayor protección (Fig 7).

La ladera en la que se abre el abrigo presenta suelos de muy escasa profundidad de-
sarrollados entre las grietas y fisuras de la roca adscritos a los luvisoles crómicos re-
ducidos a la mínima expresión. El estrato rocoso subyacente presenta una estructura 
interna que a techo comienza por un horizonte de calizas grises micríticas mal estrati-
ficadas superpuestas a un estrato de calizas micríticas bioclásticas bien estratificadas 
en la zona basal que descansa sobre un estrato de margas (Company, 2009). 

7. Abrigos de Pinos.

Las calizas superiores que conforman la vi-
sera del abrigo se presentan intensamente 
karstificadas. Las aguas meteóricas perco-
lan por el macizo rocoso y atraviesan ambas 
unidades carbonatadas hasta alcanzar el 
nivel de margas impermeables que cons-
tituyen la base del abrigo. Estas aguas de 
infiltración manan al exterior por fisuras y 
grietas y por procesos de meteorización 
causan el retroceso del abrigo y con ello 
una alteración de soportes y pinturas. 

Los daños más lesivos se deben por lo tanto 
a los agentes naturales y en concreto a la 
acción del agua. En aquellas áreas donde 
surge el agua de infiltración la pared expe-
rimenta la aparición de microgrietas parale-
las a la superficie externa de la roca, una in-
tensa descamación y eflorescencias salinas. 
Los procesos de desintegración quedan 
patentes por la presencia de cicatrices de 
descamación que cuando son antiguas pre-
sentan coloraciones pardo-rojizas debidas 
a la presencia de oxalatos (Company, 2009) 
y cuando son recientes muestran a superfi-
cie rocosa blanca (Fig 8).  

En estos puntos la colonización biológica 
por algas, líquenes y musgos es muy paten-
te así como el deterioro causado por estos 
agentes en las capas más superficiales don-
de se produce la disgregación granular y la 
formación de costras botroidales. 

En las fisuras, favorecidas por la humedad, 
proliferan plantas rupícolas (Asplenium 
trichomanes y Teucrium buxifolium subsp. 
Hifacense) que aceleran el proceso de me-
teorización. La afección de las plantas es 
doble; por un lado sus raíces ejercen un 
poder disgregador de la roca y al mismo 
tiempo la parte aérea acumula polvo y res-
tos vegetales en el entorno de las pintu-
ras. Estas acumulaciones habían llegado a 
adquirir un grado de consistencia elevado 
como consecuencia de su carbonatación 
formando en algunos puntos auténticas 
estructuras travertínicas.

Estos daños se localizan de manera más 
patente en la parte central de la cavidad, 
enmarcando dos figuras de zoomorfos de 
estilo levantino (Panel 4, figuras 4.2 y 4.1) 
en torno a dos pequeñas surgencias que se 
activan tras episodios de pluviosidad inten-
sa y llegan a cubrir parte de los motivos. 

La ubicación del abrigo en un entorno de 
escasa cobertura vegetal, en el que hasta 
fecha reciente se estabulaban ganados, en 
las inmediaciones de una carretera y cerca de 
antiguos campos de cultivo han favorecido la 
deposición de polvo en las paredes del abri-
go, especialmente en el tercio inferior. 
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Los daños producidos por la acción antró-
pica son los graffitis que se realizaron en 
sus paredes antes de que el conjunto fuera 
protegido. La mayoría de ellos se localizan 
en el sector derecho, en las inmediaciones 
de los paneles pintados, sin afectarles di-
rectamente.

Para definir las características petrológicas 
del abrigo y definir el niveles de intervención 
se tomaron muestras de los soportes (Fig 9). 

La intervención conservativa comenzó con 
la limpieza superficial del abrigo mediante 
medios mecánicos y la eliminación de las 
plantas rupícolas que crecían en fisuras y 
grietas. Para eliminar las plantas se procedió 
a inyectarles un biocida en los tallos y pos-
teriormente fueron extraídas de las grietas. 

En los puntos donde mana el agua se ins-
talaron burletes de material neutro para 
derivarla hacia la periferia de las pinturas. 
Esta solución evitó la incidencia directa 
sobre los motivos pintados y la prolifera-
ción de líquenes y algas. Al mismo tiempo 
se eliminaron las sales superficiales del 
entorno de los motivos y aquellas que los 
cubrían parcialmente. Las grietas y fisu-
ras se sellaron mediante la aplicación de 
un mortero permeable realizado con cal y 
arena lavada (Fig 10).

8. Abrigo de Pinos antes de los trabajos de 
conservación. En el sector izquierdo puntos de 
surgencia de agua. A la derecha acumulación de 
graffitis y desconchados

9. Abrigo de Pinos. Panel 4. Toma de muestra y 
microestratigrafía con alternancia de capas de 
calcita y yeso

10. Abrigo de Pinos. Sellado de fisuras con mortero.
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Finalmente se procedió a eliminar graffitis. 
La mayor parte habían sido realizados con 
piedras y elementos punzantes por lo que 
habían creado surcos y marcas de diferente 
grosor, en general de muy escasa profun-
didad. Ante esta circunstancia el único mé-
todo posible para restaurar la superficie de 
la roca fue el entonado del microsurco con 
tierras naturales para reducir la distorsión 
visual que producen. Con la misma técnica 
se entonaron algunos desconchados y fal-
tantes (Fig 11).

11. Abrigo de Pinos. Sector izquierdo antes (sup) y 
después de eliminación de graffitis.
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P E N Y A  D E  L ´ E R M I T A  D E L 
V I C A R I  ( A L T E A )

El abrigo se localiza en la base de una cres-
ta rocosa, en la vertiente sur de la sierra 
de Bernia (Altea, Alicante) a 830 msnm. El 
conjunto descubierto el año 1993, contiene 
tres paneles con pinturas esquemáticas; 
motivos en zig-zags en el panel 1, una com-
pleja composición con figuras humanas bi-
triangulares y soliformes en el panel 2 y una 
barra vertical en el panel 3.

El abrigo se ha formado en un potente es-
trato de calizas oligocenas muy compactas. 
Su formación se relaciona con el despren-
dimiento de un bloque y la disolución más 
marcada de la base a expensas de una fisura 
horizontal. Las pinturas se distribuyen en 
la pared situada bajo esta fisura horizontal 
ligeramente resguardadas por un saliente 
rocoso.

La pared del abrigo presenta numerosos 
afloramientos de aguas de infiltración que 
producen zonas húmedas en las que proli-
feran las colonias de algas y líquenes, muy 
conspicuas en el centro del abrigo. Los tres 
paneles identificados están afectados por 
la deposición de capas de carbonato cálci-
co que en muchos casos velan los motivos 
pintados (Fig 12). 

El año 2105 el Ayuntamiento de Altea, 
dentro de los proyectos subvencionados 
por el Ministerio de Cultura para Bienes 
declarados Patrimonio Mundial promovió 
un proyecto de actuación que incluyo la 
realización de un vallado de protección y 
una intervención de limpieza de los paneles 
pintados. 

La intervención de limpieza consistió en la 
eliminación de la suciedad superficial no 
adherida (polvo y restos orgánicos) y en el 
aligeramiento de las costras calcáreas hasta 
hacer visibles las pinturas cubiertas por es-
tas formaciones, una reintegración cromá-
tica sobre las lagunas y perdidas de pátina 
del soporte y la reintegración de graffitis 
del sector derecho del panel 1 (Casañ y Gui-
llamet, 2015) (Fig 13).

Además de estas actuaciones de han rea-
lizado intervenciones puntuales en otros 
conjuntos: eliminación de graffitis en el 
abrigo II del Port de Penáguila (Penáguila), 
fijación de lascas en riesgo de desprendi-
miento en el abrigo del Barranc de Parets 
(Vall de Gallinera) y la limpieza de una su-
puesta pintura rupestre en la Cueva de las 
Arañas del Carabasí (Santa Pola).  

Las intervenciones realizadas representan 
una pequeña aportación al desafío de pre-
servar el arte rupestre: un patrimonio muy 
vulnerable en el que convergen múltiples 
factores de riesgo. Unas intervenciones 
realizadas desde la interdisciplinaridad con 
las que se ha buscado frenar algunos de los 
problemas conservativos más acuciantes y 
reducir el impacto negativo de actuaciones 
humanas. 

12. Abrigo de la Penya de l´Ermita del Vicari con 
localización de paneles.

13. Abrigo de la Penya de l´Ermita del Vicari. Panel 
2 después de trabajos de restauración. 
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