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	18. Arte rupestre y  jeroglíficos: en torno a las primeras interpretaciones
de la pintura esquemática ibérica durante los siglos xviii y xix1
José Julio García Arranz
Universidad de Extremadura
Hipólito Collado Giraldo
Junta de Extremadura
Resumen: La interpretación que Fernando José López de Cárdenas llevó a cabo en 1783 de los conjuntos de pinturas
rupestres esquemáticas de Peña Escrita y de La Batanera (Fuencaliente, Ciudad Real) como jeroglíficos realizados por
antiguos pobladores peninsulares en sus lugares de culto generó una corriente de opinión secundada por otros eruditos
e investigadores durante el siglo xix. Ofrecemos en el presente trabajo una aproximación crítica a aquellas tempranas
apreciaciones del ciclo esquemático ibérico y a su incidencia en la historia de la investigación.
Palabras clave: arte rupestre, pintura esquemática, jeroglífico, Peña Escrita, La Batanera.
Abstract: The interpretation that Fernando José López de Cárdenas made in 1783 of the groups of schematic rock paint-
ings in Peña Escrita and La Batanera (Fuencaliente, Ciudad Real) as hieroglyphics drawn by former peninsular settlers in
their places of worship generated a current of opinion seconded by other scholars and researchers during the 19th cen-
tury. In this work we offer a critical approach to those early interpretations of the Iberian schematic cycle and its impact
on the history of research.
Keywords: rock art, schematic painting, hieroglyph, Peña Escrita, La Batanera.
NOTICIA DE LOS PRIMEROS DESCUBRIMIENTOS DE PINTURA RUPESTRE ESQUEMÁTICA
EN LA PENÍNSULA IBÉRICA
Si dejamos ahora a un lado, entre otras dudosas referencias literarias (Ripoll, 1997: 91-93), unos
conocidos versos de Lope de Vega incluidos en su comedia Las Batuecas del Duque de Alba —ca.
1597— en los que parece hacerse alusión a las grafías conservadas en los abrigos rocosos decorados
de aquel valle salmantino, las más tempranas noticias seguras conocidas acerca del ciclo artístico
prehistórico peninsular denominado pintura rupestre esquemática se remontan a los años iniciales
del siglo xviii. Así, en 1706, el sacerdote y erudito portugués António Carvalho da Costa publica una
breve descripción de las pictografías del Cachão da Rapa, en el concejo de Carrazeda de Ansiães (Tras
os Montes, Portugal), en el primer volumen de su Corografia Portugueza (1706: 436). Dos décadas
después el dato será recogido por el arzobispo Jerónimo Contador de Argote, en principio de forma
un tanto imprecisa en sus Memorias para a Historia Ecclesiasica do Arcebispado de Braga, (1734,
III, 3: 486-487), y, con mayor detalle, en De antiquitatibus Conventus Bracaraugustani (1738, III, 8:
232-234; vid. Varela, 2002: 141); es aquí donde aparece incluida la célebre estampa, firmada por el
grabador francés Gabriel François L. Debrie y fechada en 1735, donde se recrean las mencionadas
1 Este trabajo ha contado con el apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y la Junta de Extremadura (Consejería de
Economía, Ciencia y Agenda Digital) mediante la Ayuda GR 18072 al grupo de investigación “Patrimonio&ARTE. Unidad de Conserva-
ción del Patrimonio Artístico”, dirigido por la Dra. Pilar Mogollón Cano-Cortés.
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pinturas de Cachão da Rapa en lo que se considera la más antigua representación de arte
rupestre conocida hasta la fecha. En estos textos aquellas remotas grafías se describen como
“jeroglíficos ou letras”, sin que exista aún propósito alguno de adscripción cronológica o cultural.
Sabemos que la incorporación de hallazgos de este tipo a las memorias o informes de antigüe-
dades de una localidad o territorio determinados responde al surgimiento durante el setecientos
de un nuevo espíritu ilustrado con respecto a los acontecimientos del pasado, auspiciado por las
academias y promovido por un vasto movimiento intelectual europeo; tal corriente de pensamiento
“habría de reposicionar el hombre en la Historia, y conducir el experimentalismo, la demostración
de los argumentos y la razón, como soportes científicos en detrimento del dogma y de la pasión”
(Varela, 2002: 141). Se extiende así la necesidad de estudiar el pasado en todos los países de Europa,
sobre todo en el contexto de la búsqueda de los orígenes de los pueblos y de la afirmación de sus
especificidades culturales. Es en este contexto en el que hay que entender la aparición de aquellas
primeras noticias sobre el arte rupestre en el ámbito ibérico, primicias que, para el contexto
español, aún tendrán que esperar algunas décadas, hasta finales de aquella misma centuria.
Este será el caso, por un lado, de los breves apuntes de Antonio Ponz incluidos, en curiosa coinci-
dencia con las referidas estrofas de Lope, en la descripción del “País de las Batuecas” de su Viage de
España (1784, VII, 21: 203-204). Sin embargo, en contraste con esta nota, que pasará prácticamente
desapercibida entre los estudiosos hasta inicios del siglo xx, va a adquirir mucha más relevancia en
el ámbito de las tempranas investigaciones arqueológicas en nuestro país el descubrimiento por
aquellas mismas fechas de las pinturas rupestres de la sierra de Quintana, en el término municipal
de Fuencaliente (Ciudad Real), por Fernando José López de Cárdenas, cura párroco de la localidad
de Montoro2
; tal acontecimiento determinará una de las primeras actuaciones de catalogación de
restos prehistóricos en España, al tiempo que marca el inicio de la particular historiografía de nues-
tro arte rupestre esquemático. López de Cárdenas, en el marco del ya referido encargo del conde
de Floridablanca de proporcionar ma-
teriales para los fondos del incipiente
Real Gabinete de Historia Natural, es-
tudia y documenta en sendas expedi-
ciones efectuadas el 26 de mayo y el 24 de
agosto de 1783, en compañía de su
hermano Antonio, presbítero como él en
Montoro, del alcalde de Fuencaliente,
Alfonso de Bernabé, y del escribano de la
villa, Antonio José Díaz Pérez, las
estaciones rupestres de Peña Escrita
(Figuras 1 y 2) y La Batanera, ambas si-
tuadas en las proximidades de la men-
cionada localidad (Nieto 1984a: 25-27).
Tras dar puntual referencia del hallaz-
go a Floridablanca, con quien mantenía
2 Fernando López de Cárdenas (1719-1786), fue un anticuario y erudito cordobés que ejerció de sacerdote en la localidad de
Montoro hasta su fallecimiento, lo que explica que fuera conocido popularmente como “el cura de Montoro”. Su amplia dedicación
a los estudios sobre las antigüedades e inscripciones romanas de Andalucía posibilitó su admisión como académico correspondiente
de la Real Academia de Buenas Letras de Sevilla en 1764, y como miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia una
década después. Desde 1766 trabajó en la tarea de proporcionar muestras de minerales, fósiles y otras curiosidades naturales de
Sierra Morena para los fondos del Real Gabinete de Historia Natural creado por Carlos III en Madrid, y es en ese marco donde ha de
situarse el hallazgo de las pinturas rupestres de Fuencaliente que ahora centran nuestra atención.
Fig. 1: Estación rupestre de Peña Escrita (Fuencaliente, Ciudad Real).
Vista general. Foto cortesía de Alfonso Caballero Klink.
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regular correspondencia acerca de su
actividad, e instigado por este, López de
Cárdenas no se limitó a describir los abri-
gos rocosos decorados en el correspon-
diente Informe fechado el 24 de septiem-
bre de 1783 y enviado a Madrid en no-
viembre de ese mismo año. Por un lado,
siguiendo las instrucciones del ministro,
trató de extraer entera una de las piedras
con pinturas para su envío al menciona-
do Gabinete. Sin embargo, como explica-
rá más adelante Ramírez de las Casas con
todo detalle (1846: 243), ello no resultó
posible debido tanto a la extrema dure-
za de las cuarcitas del soporte como a la
ardua traslación de tal losa a través de
parajes difícilmente transitables por su
accidentada orografía y densa vegetación. Es por ello que las autoridades debieron conformarse con la
recepción de un fragmento de “media vara” de longitud —unos 40 cm— extraído en la estación de La
Batanera “por no ser de pedernal muy fino”, en el que figuraban cuatro motivos pintados, pieza de la
que no se ha vuelto a tener noticia (Nieto 1984-1985: 215). Por otra parte, se procedió a la copia de las
pinturas rupestres, labor de calco indirecto que corrió a cargo del mencionado escribano de Fuencaliente
y del hermano de Fernando, Antonio. De este modo, el mencionado informe se acompañaba de una
serie de láminas “delineadas” por Fernando José a partir de los dibujos realizados por sus dos co-
laboradores, cuyas ilustraciones suponen las primeras copias conocidas de pinturas rupestres llevadas
a cabo en nuestro país.
Fue el arqueólogo Gratiniano Nieto quien, siguiendo la pista de la noticia que Manuel de Gón-
gora y Martínez (1868: 68-69) proporcionaba acerca de las tres copias de la Noticia y dibujos que el
Cura de Montoro envió al conde de Floridablanca y que pudo estudiar en casa de Aureliano Fernán-
dez Guerra, localizó la documentación original de López de Cárdenas en los archivos de la Real Aca-
demia de la Historia de Madrid, donde había sido cedida por el propio Fernández Guerra. Entre los
“papeles” del Cura de Montoro (Nieto 1984; 23-24; 1984-85: 214)3
, se encuentra una carpeta (“Dili-
gencias de Fuencaliente”) que contiene, en primer lugar, un cuadernillo titulado “Disertación sobre
la escritura simbólica de los geroglíficos sigilados en piedras vivas de la Sierra de Fuencaliente por
D. Fernando López de Cárdenas […] que remite a el Excmo. Sr. Conde de Floridablanca […]. Año de
1783” (documento fechado el 10 de septiembre); otro cuaderno en la misma carpeta compuesto de
diversas hojas con dibujos sueltos de ambas estaciones —una suerte de apuntes de grupos o figuras
aisladas con anotaciones en las que luego se inspiran las láminas— apostillados con letra de Fernan-
do López y con sendas diligencias de autenticidad del escribano de Fuencaliente; y, finalmente, un
tercer cuadernillo titulado “Dibuxos de las piedras de geroglíficos y símbolos de la Sierra de Fuencali-
ente sigilados con tinta de rúbrica bituminosa en diez láminas, que comprehenden las caras escritas
y el prospecto de dos montañas y sierras a cuyas faldas se hayan alineados por Don Fernando Joseph
López de Cárdenas […] para la colección de especies de Historia Natural y de Antigüedades con des-
tino para su Real Gabinete. Año de 1783”, que incluye dibujos de representaciones en perspectiva
3 Biblioteca de la Real Academia de la Historia, colección de papeles de Fernández Guerra bajo el epígrafe “Fernando López de
Cárdenas. Cura de Montoro. Manuscritos autógrafos”, carpeta sin foliar, ref. 9-32-6 nº 7379.
Fig. 2: Estación rupestre de Peña Escrita (Fuencaliente, Ciudad Real).
Paneles 2 y 3. Foto cortesía de Alfonso Caballero Klink.
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frontal de las estaciones y láminas con las agrupaciones de motivos. A continuación de estas diez
láminas va la “Declaración de los geroglíficos de Fuencaliente”, y otro manuscrito, “Noticia de las
piedras escritas de Fuencaliente: de sus símbolos y geroglíficos que con diseño de sus sitios y cuevas
explica y declara Don Fernando López de Cárdenas […] a el Exmo. Sr. Conde de Floridablanca […]” (24
de septiembre), documento este último redactado sobre la base de la anterior Disertación.
Además de los dos cuadernos de láminas conservados en la Real Academia de la Historia, Nieto
Gallo localizó una nueva copia4
, completando así las tres que refiere Góngora y Martínez, con repro-
ducciones de las mencionadas pinturas idénticas a las conservadas en Madrid, y que donó al Museo
de Ciudad Real a través de la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Castilla-La Mancha
(1984: 21).
EN TORNO A LAS PRIMERAS INTERPRETACIONES Y ADSCRIPCIONES CULTURALES
Más allá de estos descubrimientos y de la relevancia de los mismos —sobre ello trataremos más
adelante—, nuestro interés se va a centrar ahora en las interpretaciones que el párroco de Montoro
hace de las grafías recién descubiertas. Gracias a los datos biográficos aportados por Nieto Gallo
(1984-85: 211-212), y a juzgar por los escritos, libros, memorias e informes que nos han llegado
de su autoría, podemos perfilar a López de Cárdenas como un típico representante de la erudición
ilustrada, profundo conocedor de los clásicos y de las Sagradas Escrituras, fuentes que manejaba
con gran solvencia. Su curiosidad le llevó a ocuparse de temas de diferente índole, si bien fueron los
relacionados con las antigüedades y la Historia local los que más atrajeron su interés. Así, en medio
de una “hojarasca erudita muy del tiempo”, López de Cárdenas, desconcertado a priori por la no-
vedad que suponía el descubrimiento de estos singulares signos esquemáticos de Fuencaliente, no
escatima esfuerzos a la hora de tratar de desentrañar tanto el origen como el significado de aquellas
extrañas figuras desde sus particulares coordenadas culturales.
En el primer apartado —o “artículo”— de la ya referida Noticia conservada en la Real Academia
de la Historia (“Descripción de la villa de Fuencaliente y sitio de los antiguos geroglíficos”), tras
afirmar que las minas de hierro y cobre de aquel término supusieron un evidente foco de atracción
“para los Romanos, Cartagineses y aún Fenicios”, y tras reseñar el interés del enclave rupestre recién
descubierto para la ciencia de su tiempo, indica el párroco acerca de estas grafías rupestres que,
sobre la piedra viva de pedernal de aquellas cavidades: “[…] se hallan figurados con tinta de rúbrica
bituminosa símbolos, jeroglíficos y figuras que no se hallan en los Alfabetos conocidos hasta ahora”
(Nieto, 1984a: 17). Una vez admitida la posibilidad de que algunos de los signos de Fuencaliente
fueran coincidentes con los entonces conocidos en los monumentos que denomina “Bástulo-Feni-
cios” o “Bético-Fenicios”, añade:
Pasan estas figuras de ochenta y cuatro […]. Se cortó toda la falda del peñasco y sierra a pico de espio-
chas dexando una fachada en la cual se cortaron dos cuevas como pirámides contiguas […]: a los lados
de las dos cuevas hay dos caras hechas con pico y de propósito, afinadas con aceros como las de las
cuevas; y entre sus caras, que son seis, se hallan caracteres, símbolos y jeroglíficos escritos con mano
basta con tinta de rúbrica bituminosa (no sin grande misterio) en seis partes […] (Nieto, 1984a: 17).
En el segundo artículo de la misma Noticia (“De los sitios en que oraban y sacrificaban los idó-
latras: y en qué clase se han de colocar los que se hallan cerca de Fuencaliente”) precisa su autor
4 Láminas de los jeroglíficos de gentiles estampados en piedra viva en la Sierra de Fuen-Caliente. Sacadas por Don Fernando
López de Cárdenas cura párroco de la villa de Montoro. Nieto Gallo piensa que muy posiblemente sea la copia que acompañaba en
origen al manuscrito citado de la Disertación sobre las aguas termales y las pinturas del lugar.
 


	22. UNIVERSITAS. LAS ARTES  ANTE EL TIEMPO | XXIII CONGRESO NACIONAL DE HISTORIA DEL ARTE
132
que los antiguos habitantes del lugar desarrollaban su culto disponiendo “sus dioses, sus signos, y
geroglíficos” sobre las superficies de piedra “tanto para excitar la memoria de su adoración en sus
asambleas, como para tributar las gracias y hacer sacrificios y libaciones a sus dioses”. Añade que los
paganos transformaron estos sitios en santuarios consagrados a un culto que “[…] se dirigía a el Sol
y la Luna con los nombres de Isis y Osíridis: pues las figuras de estos astros y los atributos de ellos
inventados por los egipcios y Fenicios que adoptaron, y aumentaron en gran parte los griegos y otras
naciones orientales, se hallan repetidas varias veces en estas figuras”. Concluye de todo ello que
[…] estos símbolos, caracteres y figuras, son propios de el rito gentilicio de los fenicios y egipcios como
se ve por sus signos […]. También es obra de ellos la figuración de semejantes jeroglíficos, que se hallan
a poco menos de un cuarto de legua de este sitio a la orilla del río de los Batanes […] bien que robados
por las aguas temporales y por el humo del fuego, que se reconoce haberse hecho a su pie, no sé si por
aquellos gentiles para el sacrificio (Nieto, 1984a: 18).
Por tanto, en un loable ensayo de valoración cultural, López de Cárdenas, partiendo de la hipóte-
sis de que tales pinturas constituían figuras y símbolos de naturaleza alfabética no pertenecientes
a ninguno de los repertorios conocidos hasta aquel momento, las pone en relación con los carac-
teres de los antiguos pobladores de la península ibérica, por lo que se trataría, en consecuencia,
de “jeroglíficos alfabetiformes de los gentiles”. Aunque no se atreve a proponer una interpretación
conjunta, el Cura de Montoro sí trata de ofrecer una identificación particular de cada uno de los
pictogramas de ambas estaciones (Figura 3), y ya en tal intento se observa una mezcla sincrética y
acrítica de elementos culturales de procedencia muy diversa: en aquellas grafías, junto a los que
considera aparentes caracteres puramente alfabéticos —“letras antiguas” en las que a veces detecta
semejanzas con las hebreas, caldeas, o
griegas, como es el caso del “diganma
eólico”—, cree reconocer diversos ob-
jetos, utensilios o armas que podrían
vincularse sin dificultad a ciertos ritua-
les —morillo, asador, segur o hacha,
arco y saeta, tridente, sítula o acetre
con su aspérgilo, patera—, instrumen-
tos musicales —címbalo, sistro, octo-
cardo5
, “órgano parecido al salterio”—,
cuerpos astrales —Luna y Sol— junto a
otros elementos de naturaleza más abi-
ertamente simbólica —cetro, laberinto,
corazón atravesado por un trazo—, o
con un ya más definido trasfondo cul-
tural —pirámides u obeliscos, bastón
cruciforme, mitra o tiara de los sacer-
dotes de gentiles o hebreos, alas de
ave, signo de sagitario, cetro y llave de
Isis, palma o árbol dedicado a la misma
diosa, mesa para las “cenas de Hécate”,
vasos canopes, laurel de Apolo—,
5 Él mismo lo define como un instrumento de ocho cuerdas que los hebreos tocaban en sus festividades.
Fig. 3: Fernando J. López de Cárdenas, Láminas de los jeroglíficos
de gentiles…, manuscrito, 1783. Lámina 4: Figuras esquemáticas.
Cortesía del Museo de Ciudad Real.
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además de una aparente cabeza coronada y figuras humanas seminaturalistas localizadas en el abri-
go de Peña Escrita y que asocia a las divinidades Isis y Osiris. De igual modo, aventura hipótesis
significativas sobre determinadas asociaciones o combinaciones de motivos: así, “El mismo bastón,
sin medias lunas, sobre una M, significa la medida del Nilo”. En cuanto a las series o alineaciones de
barras, tan frecuentes en el imaginario esquemático, disposiciones que considera de modo general
como antecedente de la invención de los números, ofrece ocasionales interpretaciones más pere-
grinas en función de su cantidad: así, nueve trazos bajo una línea horizontal, podrían ser las “nov-
endiales” o favor de la Luna/Isis a las mujeres encintas, en tanto las tres “rayas paralelas” estarían
aludiendo a los “tres senos del Mediterráneo”.
En cuanto a los lugares —abrigos o cavidades rocosas— en que se localizan las pinturas, son
identificados por Cárdenas, en su artículo V, como lucos, entendidos aquí como recintos sagrados
al aire libre en los que los gentiles pre-
suntamente celebraban sus reuniones
y ceremonias dedicadas al culto de los
astros (Figura 4)6
; establece para ello
una equivalencia entre este término y
aquellos que el abad Augustin Calmet
refiere en su Diccionario como excelsa
(1722, I: 291) o saltus (1722, II: 310), de
modo que todos ellos están aludiendo
a un mismo concepto: “[…] los bosques
o lugares sombríos por la densidad de
árboles, puestos ordinariamente en
lugares altos, en los cuales los gentiles
adoraban a sus dioses”. Sigue de igual
modo la definición de Ambrosio Calepi-
no (1779: 468-469) al afirmar: “Lla-
mábanse Lucos, ya por antifrasis según
Servio, ya por las luces continuas que
alumbraban aquellas sombras […]”,
añadiendo: “Desde estos lucos clam-
aban los gentiles en todas sus necesi-
dades y finalmente en ellos tenían es-
critos en jeroglíficos y figuras toda su
Teogonía, sacrificios, sacerdocio, y va-
sos con el rito que debían guardar en
sus asambleas, para ser favorecidos de
sus dioses en la vida, en la muerte y en
todas sus empresas”. En la Disertación,
con el fin de afianzar sus hipótesis con
citas de autoridad, López de Cárdenas
recurre igualmente al testimonio de autores clásicos como Lucano (Ciu. 3, 220-225) o Silio Itálico
(SIL. 13, 30-31), en el caso de este último para confirmar que estos santuarios carecían de imágenes
6 El vocablo lucus al que se refiere Cárdenas es un término, en efecto, usado con mucha frecuencia en el Antiguo Testamento,
muy especialmente en los Libros de los Reyes y de las Crónicas, si bien en la Biblia de Jerusalén no se traduce como santuario al aire
libre, sino como “cipo”.
Fig. 4: Fernando J. López de Cárdenas, Láminas de los jeroglíficos
de gentiles…, manuscrito, 1783. Lámina 1: Vista general de la estación
rupestre de Peña Escrita. Cortesía del Museo de Ciudad Real.
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o efigies, afirmación a su vez deriva de
un texto de Filóstrato (VA 5, 5) acer-
ca del antiguo santuario de Hércules
Gaditano.
Las primeras reacciones a estas par-
ticulares interpretaciones manuscritas
de López de Cárdenas no se producen
hasta mediados de la centuria sigui-
ente, cuando Luis María Ramírez de las
Casas-Deza, uno de los más destacados
historiadores cordobeses del siglo xix,
las cita en sendos artículos publicados
en el Semanario pintoresco español:
uno dedicado a “Los Baños de Fuen-
caliente”, que ve la luz en 1844 (157-
160), y un segundo dos años más tarde
(1846: 241-243), de mayor interés para
nosotros, titulado “Templo fenicio y je-
roglíficos de Fuencaliente”; en este úl-
timo se hace referencia a las investiga-
ciones del Cura de Montoro, copiando
párrafos de sus escritos, por lo que es
de suponer que tuvo la oportunidad de
examinar los manuscritos que este rea-
lizó para Floridablanca. De hecho, las
figuras de las láminas con la que ilus-
tra el texto (1846: 242-243) (Figura 5),
donde se lleva a cabo una selección de los motivos considerados como más significativos, proceden
claramente de las de aquellos informes, si bien acusan cierto grado de reelaboración de algunos de-
talles en el proceso de copia. Sería la primera vez que una parte de los calcos de López de Cárdenas
ve la luz, aunque sea a través de versiones de los mismos.
Ramírez de las Casas, que reitera la descripción de las estaciones que ya hiciera López de Cárde-
nas, coincide con aquel en que los pictogramas de las “grutas de Fuencaliente” realizados o “escri-
tos” con “tinta de rúbrica bituminosa”, “que a pesar del tiempo se conservan frescos y hermosos”
(1846: 241), son grafías de origen fenicio. Fundamenta esa hipótesis en la abundancia de minas que
hay en aquellas sierras, con vestigios que evidencian una explotación antigua, tal vez en relación
con los asentamientos jiennenses no muy distantes de Cástulo (Linares) e Iliturgi (Mengíbar), dispo-
niendo en aquel enclave lugares del culto que ofrecían a sus divinidades. Se trataría, en conclusión,
del “punto en que los mineros Fenicios se reunían a tributar adoración a sus dioses” y mantendría,
en consecuencia, la idea de López de Cárdenas de que el emplazamiento en que se localizan estas
cavidades era un templo de acuerdo con la descripción de algunos historiadores antiguos. Además,
puesto que los fenicios “adoraban a la mayor parte de dioses a quienes tributaban culto los egip-
cios”, resulta verosímil, en opinión de Ramírez de las Casas, que estos tomasen de aquellos “los
símbolos o jeroglíficos que se ven escritos en aquellos peñascos” (1846: 243).
Fig. 5: Luis Mª Ramírez de Las Casas Deza, Templo fenicio y geroglíficos
de Fuencaliente. Semanario pintoresco español, 1846. Figuras 1 a 3.
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Con el fin de corroborar estas opiniones, este mismo autor (ibid.) nos remite a la Historia crítica
de España de Juan Francisco Masdéu, donde, refiriéndose a este tipo de santuarios, el jesuita afirma:
Sus templos principales [de los Fenicios] eran algunos bosques cerrados de una muralla sin techo y des-
cubiertos para permitir libertad a la vista, y poder levantar los ojos al Cielo en tiempo de sus oraciones.
En estos recintos había mesas y altares, y para el uso de los sacrificios se conservaba el fuego perenne;
elemento venerado entre los Fenicios como la cosa más semejante a la Divinidad (1785, IV, 14: 28).
Descripción que, en la imaginación del historiador cordobés, encajaba a la perfección con las
características del lugar de Peña Escrita. Por otra parte, Masdéu atribuye a los fenicios la transforma-
ción de la escritura ideográfica de los egipcios en un sistema alfabético de base silábica (1785, IV, 11:
13-14). Sería esta misma cultura la que introdujo la escritura alfabética en la Iberia protohistórica,
determinando así la configuración de los caracteres de los sistemas de escritura de la España antigua
(1785, II, 19: 101).
Los dos artículos citados de Ramírez de las Casas serán incorporados de forma casi literal a la
entrada que Pascual Madoz dedica a la localidad de “Fuencaliente” en su Diccionario geográfico-es-
tadístico-histórico (1847, VIII: 201-202). Es por esta razón que Madoz insiste en la presunción de que
los fenicios,
[…] que no hicieron establecimientos en España con otro fin que el de aprovechar sus ricos productos
y señaladamente sus minas, […] por no tener establecimiento fijo en el territorio que hoy pertenece a
esta villa, construyeron algunas habitaciones provisionales para atender el laboreo de las minas; y a fin
de dar allí culto a sus divinidades, hicieron lucos donde las colocaban y ofrecían sacrificios (1847: 202).
Las ilustraciones del informe que López de Cárdenas envió al conde de Floridablanca —o, mejor
dicho, sus copias— serán publicadas en su integridad en las Antigüedades prehistóricas de Andalucía
(1868: 65-77, fig. 70-78) de Manuel de Góngora y Martínez, a través de unos dibujos semejantes,
pero notoriamente más sintéticos y con ciertas divergencias con respecto a las grafías originales.
Góngora, con respecto al tema que aquí nos atañe, partiendo de las informaciones e interpretacio-
nes de López de Cárdenas y aportando su propio descubrimiento de las pinturas esquemáticas de
la cueva de Los Letreros (Vélez Blanco, Almería), retoma la problemática de situar en su contexto
cronológico las halladas en el término de Fuencaliente. De ese modo, aprovechando el más amplio
conocimiento de estaciones rupestres con ese tipo de arte a raíz de los diversos hallazgos que se
habían ido produciendo en las décadas precedentes (1868: 22), Góngora se plantea si existe algún
tipo de parentesco o relación cultural entre los “jeroglíficos” de Fuencaliente y los similares de otros
lugares ya conocidos en esas fechas como los “Letreros” de Vélez-Blanco, las cuevas de Carchena o
los grabados de la Casería de Minerva (1868: 69).
Destaca Góngora el especial interés e importancia de las grafías rupestres de Ciudad Real. Tras
ratificar, de manera general, la identificación de algunas de las figuras pintadas en sus paneles que
ya hiciera Cárdenas —“La media luna, el sol, una segur, un arco y flechas, una espiga, un corazón, un
árbol, dos figuras humanas y una cabeza con corona”, que se destacan “entre aquellos signos, albo-
res de la escritura primitiva” (1868: 65)—, plantea a continuación la posibilidad de conexión con otro
tipo de caracteres ibéricos y celtas peninsulares: “¿Estos albores de escritura se enlazan con algunos
signos que muestran las medallas de Obulco, o con las inscripciones célticas de Portugal que publicó
el padre Contador de Argote? Los filólogos podrán determinarlo” (1868: 69).
También recupera algunas reflexiones sobre el concepto de luco y sobre los “bosques sagrados”
de nuestros primeros pobladores, para profundizar en ello a través de la cita de diversas autori-
dades antiguas y medievales. Partiendo de la sentencia de Horacio Montium custos nemorumque
virgo [“Virgen guardiana de montes y espesuras”] (Od. 3, 22, 1), pasaje referido a Diana cazadora,
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reitera las citas de Lucano o de Silio Itálico con el fin de confirmar que estos santuarios carecían de
imágenes o efigies y que “la magestad del númen llenaba todo el templo”. Establece, además, una
primera hipótesis sobre su finalidad: “[…] el deseo innato en el hombre de transmitir con signos más
o menos elocuentes a sus hijos el recuerdo de los sucesos que enardecieron su imaginación, o llena-
ron de placer o de amargura su alma” (1868: 68). Resulta especialmente interesante su observación
acerca de que los trazos fueron realizados de un modo “rústico y sencillo”, utilizando el dedo índice
impregnado en la pintura “bituminosa” para realizar las figuras (1868: 64-65).
El supuesto carácter “epigráfico egipcio” de aquellos grafemas llevó a otros investigadores, en
este caso procedentes del ámbito de la filología, a intentar una interpretación más precisa de los
mismos fundamentada en los últimos descubrimientos acerca de la antigua escritura jeroglífica. Es el
caso de Bernardino Martín Mínguez, profesor de lenguas indoeuropeas, quien explica en
una de sus publicaciones (1883:2ss) que, en contraste con la primera escritura egipcia puramente re-
presentativa e ideográfica, tal y como defienden
desde autores antiguos como Clemente de Ale-
jandría (Strom. 5, 20, 3-5; 21, 1) hasta modernos
como Champollion7
, la de las inscripciones pintadas
de Fuencaliente es, en su opinión, silábica, si bien
precisando que algunas de sus grafías “[…] tienen
una conformidad muy grande entre el valor repre-
sentativo y el fonético, pues aun cuando el valor de
los signos sea silábico, muchos de ellos en la figura
que representan nos dan a conocer con solo ella
su verdadero valor ideográfico” (Martín, 1883: 11).
Ello le lleva incluso a proponer una cronología que
establece, siguiendo a François Lenormant (1878, I:
53) y Fidel Fita (1879: 94), entre el fin de la segun-
da dinastía, y finales de la cuarta. Para demostrar
sus observaciones, analiza los distintos paneles a
partir de las figuras del libro de Góngora (Figura 6).
Veamos a continuación, a modo de muestra, un lla-
mativo ejemplo de transcripción y traducción de-
rivadas de unos de los paneles decorados de Peña
Escrita.
En el conjunto de signos que se establece como
grupo tercero, la transcripción de los mismos que
Martín Mínguez propone es: AN-SER-F-SERNEB-
XONTI-RA-AM-SEPI-TET-MUT-AM-HER-T, y su co-
rrespondiente traducción: “De nuevo reina el Señor
coronado, entrando en el Sol con su muerte, reci-
biendo la inmortalidad; muriendo la muerte en el
cielo”, comentando a continuación acerca de este
7 A partir de las conocidas investigaciones de Champollion se demostró definitivamente que, bajo su aspecto figurativo, la
imagen-jeroglífico responde a todo un sistema fonético en el que la representación del objeto físico tiende a explicarse por cuanto
su denominación, en lengua hablada, tenía por inicial el sonido a articular. Sin embargo, como residuo del origen pictográfico
de esta escritura, algunos signos —los “determinantes”— significan exactamente lo que representan: la figurilla de un hombre
encorvado que camina apoyándose en un bastón, por ejemplo, alude a la palabra “viejo”.
Fig. 6: Bernardino Martín Mínguez, Datos epigráficos y
numismáticos de España, Valladolid, 1883. Lámina segunda.
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pasaje: “Bastaría para deducir el conocimiento de la inmortalidad del alma entre los egipcios, es-
pañoles primitivos, la frase entrar en el Sol, con su muerte. Poco después de la bellísima expresión,
muriendo la muerte en el cielo, no cabe duda de ningún género. El mismo jeroglífico con las dos
adormideras, signo de la muerte, cuando una de ellas partida por la mitad, indica a simple vista
muerte muerta” (Martín, 1883: 4-5).
A MODO DE CONCLUSIÓN: PERVIVENCIA DE ECOS ORIENTALISTAS
EN LA INVESTIGACIÓN DEL SIGLO XX
Tan sorprendentes conclusiones de Martín Mínguez, que marcan sin duda la culminación de la
interpretación del imaginario rupestre esquemático como signos jeroglíficos antiguos, van a deter-
minar, al mismo tiempo, el inicio de la decadencia de esta particular teoría. Nadie volverá a replan-
tear una hipótesis tan aventurada, con la única —y llamativa— excepción de José Ramón Mélida.
Este autor, deslumbrado por los hallazgos de Jacques de Morgan en Egipto y, sobre todo, por la
teoría del hiperdifusionismo egipcio emanado de los británicos Grafton Elliot Smith o William James
Perry, o las tendencias egipto-centralistas del arqueólogo orientalista Juan de Dios de la Rada y Del-
gado (Casado, 2006: 192 y 205), establecerá todavía a inicios del siglo xx una clara relación de pa-
rentesco entre los signos de ciertas cuevas peninsulares y las pictografías prehistóricas descubiertas
por aquellas fechas en Egipto:
Se advierte que los elementos civilizadores fueron importados sucesivamente del Egipto, del Asia, del
Oriente miceniano y de la Grecia helénica; que tales elementos determinaron en un periodo de mu-
chos siglos una evolución que no fue uniforme ni fácil, sino que se manifestó con caracteres regionales
dignos de muy detenido estudio, y que sumándose y confundiéndose esas influencias en una unidad
ibérica, nos revelan cómo nuestros aborígenes pasaron de los jeroglíficos a la egipcia de Fuencaliente,
la Batanera y Altamira, al alfabeto ibérico de origen al parecer oriental […] (Mélida, 1906: 54-55).
Aparte de ello, apenas nos quedarán algunos ecos de las teorías interpretativas que hemos sin-
tetizado en las páginas precedentes. Diversos investigadores de los esquematismos pictóricos, como
Manuel Gómez Moreno8
o, algo más tarde, el abate Henri Breuil (1933-35, IV: 150), insistirán en
la idea de que estos constituyen un temprano o incipiente sistema de lenguaje pictográfico muy
probablemente “importado” por pobladores-colonizadores foráneos9
. En esa línea, y a partir sobre
todo de la teoría de Herbert Kühn (1957: 137-138) que apunta a un origen totalmente oriental para
el arte esquemático propiciado por una corriente cultural que, originaria del Asia Central, llega a la
península esencialmente a partir del II milenio, otros relevantes arqueólogos españoles insistirán en
las siguientes décadas en la incidencia de las nuevas ideas traídas del otro extremo del Mediterrá-
neo con el periodo Neolítico. Estos aportes, encarnados en la llegada de prospectores de metales,
se manifestarán de manera acusada en la morfología y significación de un nuevo ciclo rupestre. Ya
sea mediante una síntesis con la tradición anterior del arte levantino —Martín Almagro (1947: 94) y
Eduardo Ripoll (1983)—, ya sea como fenómeno totalmente ajeno y autónomo de dichos preceden-
tes —Antonio Beltrán (1983)—, la supuesta aportación ideológica de los colonizadores del Medite-
rráneo Oriental y Central supondría un cambio rotundo de mentalidad y transformación cultural y
8 Para este autor las pictografías andaluzas “no respondían al ciclo del arte, sino al de las ideas evocadas mediante figuras;
es decir, que son signos y no imágenes; y han de atribuirse a una sociedad algún tanto avanzada, con sistema de escritura más o
menos embrionario, porque escritura en último término son las tales representaciones” (Goméz, 1908: 93).
9 Todavía la investigadora Pilar Acosta mantendrá a finales la década de los sesenta (1965: 117; 1968: 188) que “el punto
álgido del esquematismo ibérico fue una auténtica escritura pictográfica, abortada por culturas superiores”, o bien que “por causas
ajenas no llegó a desembocar en sus consecuencias finales”.
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económica de la sociedad indígena, teoría ratificada por Pilar Acosta en el ámbito del esquematismo
ibérico al detectar correlaciones formales entre pintura esquemática y piezas muebles procedentes
del este del Mediterráneo. No será hasta las propuestas de Francisco Jordá Cerdá, mediada la déca-
da de los ochenta, que la configuración del ciclo rupestre esquemático empiece a vislumbrarse, tras
siglos de dependencia cultural, como un proceso autóctono e independiente del orientalismo aún
imperante.
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