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RESUMEN

El Pleistoceno es la franja geológica comprendida entre 1,806 y 0,0117 millones de años atrás. 
La Península Ibérica cuenta con un registro Paleontológico importante de esta época, aunque hay 
un hiato de yacimientos de esta cronología en algunas áreas peninsulares, como es el caso de La 
Mancha. Aunque bien es cierto que, si contemplamos también el registro arqueológico Paleolítico, 
podemos encontrar más referencias, estas normalmente tratan de yacimientos donde el contexto es 
dudoso o ausente. El motivo de la carencia de fósiles, a mi parecer, no es una realidad de sesgo, ya 
que las regiones circundantes presentan buen registro, y el registro arqueológico apoya la presencia 
de homínidos fósiles en la zona. Es probable que dicha carencia obedezca a una falta de dedicación 
por parte de la academia e instituciones manchegas, así como al uso eminentemente agrícola de la 
tierra en La Mancha, que también puede haber propiciado que los yacimientos al aire libre se alteren 
o se pierdan. Futuros trabajos han de ir encaminados a la búsqueda de yacimientos de cronologías 
pleistocenas en la zona.
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[en] Where are the La Mancha Fossils? The Bias in the Paleontological 
Record of the Pleistocene from La Mancha

ABSTRACT

The Pleistocene is the geologic range comprised between 1.806 and 0.0117 million years ago. The 
Iberian Peninsula has an important Paleontological record of this period, although there is a lack 
of Pleistocene sites in some specific areas, such as the “La Mancha” region. Although it is true that, 
if we also have a look at the Paleolithic archaeological record, we can find more references, these 
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usually deal with sites where the context is doubtful or absent. The reason for the lack of fossils, in 
my opinion, is not an actual bias, since the surrounding regions have important fossil sites, and the 
archaeological record supports the presence of fossil hominids in the area. This bias is probably 
caused by the lack of efforts from the “La Mancha” academy and institutions, as well as to the 
eminently agricultural use of the land in “La Mancha”, which may also have caused the open-
air sites are found altered or lost. Future works should make an effort in searching of Pleistocene 
chronology sites in the area.

KEYWORDS: Pleistocen, Fossils, La Mancha, bias.

1. INTRODUCCIÓN

El Pleistoceno es la primera franja geológica del periodo Cuaternario, seguida 
del Holoceno y quizás el Antropoceno (Lewis y Maslin, 2015). Está comprendida 
entre 1,806 y 0,012 millones de años (Ma), y se subdivide en tres periodos (Cohen 
et al., 2013): Pleistoceno Inferior o Calabriense (1,806-0,781 Ma), Pleistoceno 
Medio o Ioniense (0,781-0,126 Ma) y el Pleistoceno Superior o Tarantiense (0,126-
0,012 Ma). Actualmente se debate si el Gelasiense, en el límite Plio-Pleistoceno 
(2,588-1,806 Ma), debería incluirse también en el Pleistoceno. Estas franjas geoló-
gicas se dividen acorde a lo que se denominan “Secciones Estratotipo y Puntos de 
Límite Global” (Global Boundary Stratotype Section and Point, abreviado GSSP) 
(Litt y Gibbard, 2008).

A nivel climático, el Pleistoceno se caracteriza por grandes fluctuaciones glo-
bales en temperatura y humedad (Emiliani, 1958; Sackleton, 1967). Estas fluctua-
ciones, con variación en la extensión y grosor del hielo planetario en los polos y 
las cadenas montañosas, son conocidas como periodos glaciales –clima más frío 
con grandes extensiones hielo– e interglaciales –clima más cálido con menor ex-
tensión de hielo–. Estos periodos se correlacionan con lo que se conocen como 
“Estadios Isotópicos Marinos” –Marine Isotopic States, abreviado MIS–, basados 
en la proporción del isótopo pesado del oxígeno (18O) en el océano, lo cual propor-
ciona información de la temperatura global (Voelker, 2002; Huber et al., 2006). De 
este modo, la segunda mitad del Pleistoceno Europeo puede caracterizarse por 4 
periodos glaciares (Günz, 0,850-0,600 Ma; Mindel, 0,580-0,390 Ma; Riss, 0,200-
0,140 Ma; Würm, 0,110-0,010 Ma) y 3 periodos interglaciares entre ellos, según 
la clasificación clásica de Penck y Brücker (1909), la cual está sujeta a continua 
revisión por la comunidad científica. Estas cronologías, como comentábamos, pue-
den verse correlacionadas con los diferentes MIS, como se observa en la siguiente 
tabla, modificada de Lisiecki y Raymo (2005):
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Es importante mencionar que estas variaciones climáticas también van a con-
llevar importantes cambios en las faunas y floras europeas, no solo por evolución 
adaptativa –entre otros–, sino también por reemplazos poblacionales o migracio-
nes. De este modo, han sido propuestas tres grandes oleadas migratorias de fau-
na, incluyendo homínidos, desde el continente africano hacia Asia y Europa: la 
primera en torno hace 2 Ma, la segunda en torno a 1,2 Ma y la última, cerca de 
los 0,3-0,1 Ma (Van der Made et al., 2017). Estas entradas de fauna africana en el 
continente Europeo están bien documentadas en España en yacimientos como el 
burgalés de Gran Dolina de Atapuerca (Van der Made et al., 2017), los murcianos 
de Cueva Victoria (Ferràndez-Cañadell et al., 2014) o Puerto de la Cadena (Piñero 
et al., 2017), el complejo de yacimientos Granadinos de Orce (Martínez-Navarro 
et al., 2004), así como el yacimiento Catalán de Vallparadís (Martínez et al., 2010; 
Madurell-Malapeira et al., 2010). La documentación de estos cambios o reem-
plazos poblacionales en la Península Ibérica se ha podido realizar gracias a que 
tenemos un riquísimo registro fósil de asociaciones faunísticas de todas las etapas 
del Pleistoceno e incluso del Plioceno. Respecto a estas asociaciones de fauna, es 
importante señalar que cuando estas se dan de manera característica y específica 
durante periodos cronológicos concretos, se habla del término “unidades biocro-
nológicas”. Específicamente, durante el Pleistoceno caben destacar la unidades 
biocronológicas Villafranquiense y Galeriense (Madurell-Malapeira et al., 2014). 

El periodo Villafranquiense se divide a su vez en Temprano (final del Plioceno; 
3,6-2,6 Ma), Medio (Pleistoceno Inferior; 2,6-1,8 Ma) y Tardío (Pleistoceno Infe-
rior; 1,8-1,1 Ma), el cual es seguido de la unidad Galeriense (Pleistoceno Inferior 

Tabla 1: Correlación entre los diferentes MIS y la cronología la segunda mitad del Pleistoceno. La 
tabla in extenso se encuentra en http://www.lorraine-lisiecki.com/LR04_MISboundaries.txt

MIS Boundary Age (Ma) MIS Boundary Age (Ma) MIS Boundary Age (Ma)

1/2 0,014 8/9 0,300 15/16 0,621

2/3 0,029 9/10 0,337 16/17 0,676

3/4 0,057 10/11 0,374 17/18 0,712

4/5 0,071 11/12 0,424 18/19 0,761

5/6 0,130 12/13 0,478 19/20 0,790

6/7 0,191 13/14 0,533 20/21 0,814

7/8 0,243 14/15 0,563 21/22 0,866
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y Medio; 1,1-0,4 Ma). La transición entre el Villafranquiense y Galeriense, la cual 
abarca desde 1,1-0,78 Ma, recibe el nombre de Epi-Villafranquiense (Bourdier, 
1962). Una buena revisión de todos estos términos, así como de las faunas asocia-
das, puede ser encontrada en Madurell-Malapeira et al. (2014).

Finalmente, es importante destacar los tipos de yacimientos en los que los fó-
siles se encuentran: los de tipo kárstico –cuevas, simas o abrigos–, los de sistemas 
fluviales –canales de ríos o llanuras de inundación– y los de sistemas palustres o 
lacustres (Arribas y Jordá Pardo, 1999). Jordá Pardo (2008) agrupa los yacimien-
tos del Pleistoceno ibérico según su localización en cinco subunidades geomorfo-
lógicas: Cordillera Cantábrica y Pirineos, Sistema Central, Cordillera Ibérica, Cor-
dillera Costero-Catalana y Cordilleras Béticas y Cuenca del Guadix-Baza (Fig. 1).

1. BREVE REPASO A LOS PRINCIPALES YACIMIENTOS PLEISTO-
CENOS DE LA PENÍNSULA IBÉRICA

En la Cordillera Cantábrica y Pirineos, fundamentalmente destacan los fósiles 
del Pleistoceno Medio y Superior, con una representación alta tanto de fósiles hu-
manos como de fósiles de fauna. De este modo hay que señalar el yacimiento de 
Cova Eirós en Galicia, con una buena representación de Ursus spelaeus y datacio-
nes de entre 0,117 y 0,024 Ma, dependiendo de la metodología empleada (Grandal-
D’Anglade y Romaní, 1997). En Asturias, el registro fósil es más prolífero que en 
el caso anterior, destacando los yacimientos de El Sidrón (Fortea et al., 2003) o La 
Paloma (Barandiarán, 1971), entre otros muchos. Concretamente, la cueva de El 
Sidrón es el yacimiento ibérico –y casi mundial– con mayor registro Neandertal 
(más de 2.000 restos fósiles), siendo representados un número mínimo de 13 indi-
viduos de diferentes estados ontogenéticos (Rosas et al., 2013) que datan de unos 
0,049 Ma (Wood et al., 2012) y donde se han observado marcas de canibalismo 
(Rosas et al., 2006a). Además, en esta muestra, es destacar que el equipo de inves-
tigación ha realizado (y sigue realizando) estudios sistemáticos de todas y cada una 
de las partes esqueléticas representadas con el fin de poder entender el porqué de 
la peculiar morfología corporal Neandertal (Rosas et al., 2015, 2016, 2017; Pérez-
Criado y Rosas, 2017; Rodríguez-Pérez et al., 2018; Bastir et al., 2015, 2017; 
García-Martínez et al., 2017, 2018). Finalmente, en el País Vasco, también pode-
mos encontrar una buena representación de sedimentos con fósiles del Pleistoceno. 
En concreto, yacimientos como Lezetxiki (Baldeón, 1993), Axlor (García-Díez et 
al., 2013) o Santimamiñe (Castaños, 1984) nos aportan información sobre el Pleis-
toceno Medio y Superior. Es importante apuntar que en el yacimiento de Lezetxiki 
se ha encontrado un húmero Neandertal en un excelente estado de preservación 
(Basabe, 1966), el cual data de unos 0,045 Ma (Maroto et al., 2012).
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Además de estos yacimientos fósiles, aunque no es el objetivo de este resumen, 
hay que indicar que en Asturias, Cantabria y el País Vasco también se pueden ha-
llar parte de las grandes obras de arte rupestre o parietal de la Península Ibérica, 
las cuales documentan indirectamente no solo la presencia del hombre del Pleisto-
ceno en la región, sino también parcialmente de la fauna que allí habitaba. De este 
modo, destacan Tito Bustillo (Balbín et al., 2009), El Pindal (Jiménez-Sánchez et 
al., 2006) o La Peña de Candamo (Corchón et al., 2015) en Asturias; yacimientos 
como El Castillo (Cabrera Valdés, 1984), Altamira (Valladas et al., 1992) o El 
Pendo (González Echegaray, 1980) en Cantabria; o la de Ekainberri (Altuna y 
Mariezkurrena, 2009) en el País Vasco. Además de obviamente remarcar la calidad 
mundial de Altamira como una de las “Capillas Sixtinas” del Arte rupestre a nivel 
mundial, también hay que mencionar que en cuevas cántabras como El Castillo o 
El Pendo podemos encontrar buenas secuencias Pleistoceno Medio-Pleistoceno 
Superior, que nos ayudan a entender esta transición y las técnicas de subsistencia 
de los humanos de esa región (Pike-Tay et al., 1999). 

En el Sistema Central encontramos un buen registro con fósiles del Pleistoceno 
en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Guadalajara, concretamente en 
Pinilla del Valle y en los yacimientos las terrazas del Manzanares y Jarama. Pinilla 
del Valle (también conocido como Calvero de la Higuera) se encuentra en la Sierra 
de Guadarrama, en el Valle del río Lozoya, enclavado en un sistema de dolomías 
cretácicas datado en torno al MIS5 (Álvarez-Lao et al., 2013; Sesé y López Mar-
tínez, 2013). Aparte de una gran cantidad de micromamíferos, carnívoros y ungu-
lados, distribuidos en varios puntos del yacimiento –Camino, Descubierta, Buena 
Pinta y Navalmaíllo–, se han hallado varios dientes de un subadulto Neandertal 
datados en unos 0,04 Ma (Baquedano et al., 2016). Respecto a los yacimientos del 
valle del Jarama, caben destacar algunos situados en Madrid, como los del Pleisto-
ceno Medio (MIS5-6) de Áridos (Arganda del Rey; Panera et al., 2011), TAFESA 
(Villaverde Bajo; Sesé, 2010), PRERESA (Getafe; Sesé et al., 2011) y Arganda I, 
II y III (Arganda del Rey; MIS10-9, MIS8-7 y MIS6, respectivamente) (Moreno 
et al., 2017), o el del Pleistoceno Medio de Guadalajara de Jarama VI (MIS3-2) 
(Jordá Pardo, 2007), donde recientemente se ha recuperado un primer metatarsiano 
del pie izquierdo atribuido a un adulto Neandertal (Lorenzo et al., 2012).

En la Cordillera Ibérica no podemos pasar por alto el que es uno de los ma-
yores yacimientos tanto puramente paleontológicos como paleoantropológicos a 
nivel mundial, el de la Sierra de Atapuerca en la provincia de Burgos, que comenzó 
a excavarse hace más de 40 años (Aguirre y De Lumley, 1977). Dentro del sistema 
kárstico de la Sierra, se pueden separar lo que serían dos lugares fosilíferos dife-
rentes: el de la Trinchera del Ferrocarril, en el que se encuentran los yacimientos de 
Sima del Elefante, Galería, La Gran Dolina y la recientemente descubierta Cueva 
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Fantasma; y lo que se conoce como Cueva Mayor, donde caben destacar los yaci-
mientos de Portalón, Galería de las Estatuas y Sima de los Huesos. La Sima del Ele-
fante (Rosas et al., 2006b) es un relleno kárstico completamente colmatado de unos 
25 metros de potencia con una cronología que va desde el Pleistoceno Inferior al 
Superior y donde se han podido establecer tres grandes fases sedimentarias. Además 
de tener un rico registro de grandes mamíferos del Pleistoceno Inferior y Medio, 
destaca la aparición de varios restos de una especie no clasificada del género Homo 
que datan de unos 1,2 Ma (Bermúdez de Castro et al., 2011; Lorenzo et al., 2015). 
El yacimiento de Galería (Rosas et al., 1998) es el segundo yacimiento fosilífero 
kárstico que nos encontramos, donde se han podido hallar gran cantidad de macro-
mamíferos y micromamíferos, que han permitido establecer una secuencia de su-
cesión paleoecológica desde el 0,50 a 0,25 Ma. Es notable además la utilización de 
este sitio por los homínidos como lugar de procesado de las presas que entraban a la 
cueva accidentalmente, ya que se piensa que podría ser una trampa natural (García-
Medrano et al., 2015). El yacimiento de La Gran Dolina es igualmente un relleno 
kárstico colmatado que representa uno de los registros fósiles más completos del 
Pleistoceno Inferior y Medio de Europa y en el que caben destacar 3 niveles de gran 
interés por los resultados propuestos por los investigadores. El nivel TD4, el más 
antiguo, ha producido herramientas líticas recientemente datadas en unos 0,9-0,8 
Ma (Álvarez-Posada et al., 2018). El nivel TD6 destaca por la presencia de una gran 
cantidad de restos humanos canibalizados que pueden ser atribuidos a un MIS21 
(unos 0,8 Ma), y que fueron definidos como una nueva especie humana conocida 
como Homo antecessor (Bermúdez de Castro et al., 1997). El nivel TD10, el más 
reciente y datado en unos 0,4 Ma, ha dado como resultado unos 25.000 restos fósiles 
asociados casi únicamente a bisontes. Para explicar la aparición de tal cantidad de 
huesos, los autores han propuesto que esa acumulación podría ser debida a las tácti-
cas de caza comunitarias llevadas a cabo por los homínidos de la Sierra, probable-
mente precipitando a dichos animales a caer en la sima (Rodríguez-Hidalgo et al., 
2017). Técnicas similares se observaron en algunas tribus de Norteamérica cuando 
llegaron los colonos, los cuales precipitaban búfalos por un acantilado y posterior-
mente los procesaban como alimento (Rodríguez-Hidalgo et al., 2017). Estos datos, 
de ser confirmados, hablarían de un comportamiento grupal complejo en homínidos 
de gran antigüedad. Finalmente, en la Cueva Fantasma (Ortega et al., 2016, 2017), 
el yacimiento más recientemente descubierto, se ha hallado en recientes campañas 
de excavación un parietal humano probablemente atribuido a Neandertal que aún se 
encuentra en estudio y del que sólo se conocen fotografías e información mostradas 
en la prensa –http://reflexiones-de-un-primate.blogs.quo.es/2018/07/12/los-neandertales-
de-cueva-fantasma/=–. En el sitio de Cueva Mayor, en la misma Sierra y a no mucha 
distancia de la Trinchera, se encuentra una gran cavidad con un gran registro fósil 
que se descompone en diferentes sitios fosilíferos. El yacimiento de Portalón, a la 
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entrada de la Cueva, representa una secuencia bien registrada que abarca desde el 
Pleistoceno Superior hasta la Edad Media (Carretero et al., 2008). La Galería de 
las Estatuas, por su parte, es un yacimiento que puede enclavarse entre MIS5-4, 
donde recientemente se ha encontrado una falange de pie humana posiblemente 
atribuible a Neandertal (De Pablos et al., 2019). Finalmente, la Sima de los Hue-
sos, una pequeña cámara subterránea dentro de Cueva Mayor, merece una men-
ción especial ya que en ella se ha recuperado la escalofriante cifra de 6.500 restos 
humanos de un mínimo de 28 individuos que están representados en un solo nivel 
estratigráfico y que pueden ser atribuidos a la especie Homo heidelbergensis, o 
lo que los autores han llamado recientemente “pre-Neandertales” (Arsuaga et al., 
2014, 2015). La edad del yacimiento ronda los 0,4 Ma y hay que reseñar que, entre 
toda esa gran cantidad de restos fósiles, casi exclusivamente se han recuperado 
restos humanos, a excepción de algunos pequeños carnívoros y oso. Este hecho, 
junto con la aparición de un bifaz de cuarcita finamente tallado, el cual ha sido 
propuesto como una especie de ofrenda, ha llevado a los investigadores a proponer 
evidencias de comportamiento simbólico de estos homínidos, habiendo sido califi-
cado este sitio fósil como un “sepulchral pit” (Carbonell y Mosquera, 2006). Estos 
datos acerca de la capacidad simbólica o ritual de homínidos fósiles encajan con 
nuevos datos obtenidos sobre otra especie homínida fósil datada en unos 0,3 Ma, la 
recientemente descubierta Homo naledi, donde también se ha propuesto este tipo 
de comportamiento ritual (Berger et al., 2015; Dirks et al., 2015).

Además de los diferentes yacimientos de la Sierra de Atapuerca, en la Cordi-
llera Ibérica también han de ser señalados los yacimientos de Torralba y Ambrona, 
a 3 Km el uno del otro y pertenecientes a la provincia de Soria. Estos yacimientos 
fluvio-lacustres, datados en torno a un MIS11-9 (Falguères et al., 2006), han pro-
ducido información clave sobre la utilización de materiales para la fabricación de 
herramientas por parte de los homínidos del Pleistoceno Medio (Butzer, 1965; Mos-
quera, 1998; Parcerisas Civit, 2006). Finalmente, la Cueva de los Casares (Guadala-
jara) (Barandiarán, 1973) es un yacimiento también a nombrar, ya que en el Seno A 
se ha encontrado una buena secuencia estratigráfica que aporta información sobre la 
paleoclimatología y los modos de vida en la transición Pleistoceno Medio-Superior 
(Cuenca-Bescós, 2016), habiéndose documentado en el estrato c3 un resto fósil de 
quinto metacarpiano derecho atribuido a un adulto Neandertal (Basabe, 1973), que 
por desgracia a día de hoy se encuentra desaparecido (Álvarez et al., 2014). Adi-
cionalmente, la gran cantidad de fósiles de macro y micromamíferos recuperados 
en niveles de Pleistoceno Medio, hacen de este yacimiento uno de los principales 
yacimientos musterienses en cueva de la submeseta sur peninsular (Álvarez et al., 
2014), correspondiendo esta fauna a un momento no demasiado frío y húmedo que 
encajaría con un interestadio del Würm antiguo (más antigua de 0,06 Ma), relacio-
nado con un paisaje de bosque abierto con praderas (Barandiaran, 1973).
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Respecto a la Cordillera Costero-Catalana, caben destacar algunos yacimien-
tos como el ya mencionado de Vallparadís, el del Barranc de la Boella, el Abric 
Romaní, Teixoneres, la Cova Negra y la Cova de Bolomor, entre otros. Vallparadís 
(Barcelona) es un yacimiento con una rica asociación faunística y lítica con una 
cronología de entre 1,2-0,6 Ma, mediante el cual se ha podido hipotetizar la ocu-
pación continuada de homínidos en la Península Ibérica desde hace aprox. 1 Ma 
(Martínez et al., 2010), así como la supervivencia del grupo de los carnívoros villa-
franquienses hasta el MIS 21, el límite Brunhes-Matuyama (Madurell-Malapeira, 
2010). En el Barranc de la Boella (Tarragona), además de haberse encontrado gran 
cantidad de restos fósiles entre los que cabe destacar el cráneo con las defensas 
prácticamente intactas de un Mammuthus meridionalis, así como otros herbívoros 
y carnívoros de pequeño tamaño, se han encontrado herramientas líticas de gran 
talla que han podido ser datadas en 0,96-0,78 Ma (Vallverdú et al., 2014). También 
es importante señalar el yacimiento del Abric Romaní (Barcelona), un abrigo roco-
so travertínico donde se ha podido constatar el aprovechamiento diferencial de los 
espacios de habitación de los Neandertales que residían en él, así como los cam-
bios climáticos que allí se sucedían entre los 0,110-0,055 Ma, a través de estudios 
de polen y microfauna (Fernández-García, 2018; Marín et al., 2017; Sharp et al., 
2016). Finalmente, la Cueva de Teixoneres (Talamo et al., 2016) ha proporcionado 
importante información sobre la interacción de carnívoros y Neandertales. Por su 
parte, en la Comunidad Valenciana, los yacimientos de Cova Negra (Richard et al., 
2019) y Bolomor (Arsuaga et al., 2012), a 30 Km la una de la otra, han aportado 
una gran cantidad de fósiles del Pleistoceno Medio y Superior, con una gran repre-
sentación de los estadios MIS8-6 y MIS7-5, respectivamente.

Para terminar este breve repaso, en las Cordilleras Béticas y Cuenca del Gua-
dix-Baza hay que destacar yacimientos fosilíferos del Pleistoceno como Quibas, 
Cueva Victoria y la Sima de las Palomas, en la Comunidad Autónoma de Murcia, 
y yacimientos como el complejo de Orce y Gorham´s Cave en la provincia de Gra-
nada y en Gibraltar, respectivamente. El yacimiento de Quibas es un relleno kárs-
tico que estaría datado por biocronología en el Pleistoceno Inferior (MIS40-36; 
según Piñero et al., 2016), y donde se han encontrado fósiles de macromamíferos 
como Equus altidens, Praeovis sp., o incluso primates del género Macaca. Cueva 
Victoria ha proporcionado restos de más de 90 especies de vertebrados fósiles, in-
cluida una falange homínida, y los únicos especímenes del cercopitécido africano 
Theropithecus oswaldi en Europa, datados en unos 0,99-0,78 Ma (Gibert et al., 
2016). También en la provincia de Murcia, el yacimiento de Sima de las Palomas 
destaca por la presencia de varios Neandertales relativamente completos en con-
texto estratigráfico datados entre 0,064-0,045 Ma (Walker, 2008, 2012; Zilhão et 
al., 2017). El complejo de yacimientos de la región de Orce, situado en la cuenca 
de Guadix-Baza, se compone de varios yacimientos del Pleistoceno Inferior con 
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un rico registro fósil y de industria lítica cercanos espacialmente, conocidos como 
Barranco León, Venta Micena, Barranco del Paso y Fuente Nueva. Caben desta-
car entre estos el yacimiento de Barranco León, datado entre 1,4-1,2 Ma (Agustí 
et al., 2015), donde se ha hallado material dental homínido (Toro-Moyano et al., 
2013; Ribot et al., 2015), y el de Venta Micena, donde se descubrió el polémico 
fragmento de cráneo potencialmente homínido de en torno a 1,6 Ma conocido 
como el “hombre de Orce”, además de una gran cantidad de mamíferos (Borja et 
al., 1997). Para terminar este repaso, el yacimiento de Gibraltar aporta valiosísima 
información del modo de vida de los últimos reductos Neandertales conocidos, ya 
que está datado en 0,032 Ma (Finlayson et al., 2008; Zilhão et al., 2017) (Fig. 1).

2. ENCUADRE GEOGRÁFICO, GEOFÍSICO Y GEOLÓGICO DE LA 
REGIÓN DE LA MANCHA Y SU SESGO EN EL REGISTRO FÓSIL

Una vez hecho este breve repaso por los yacimientos fosilíferos de relevancia 
del Pleistoceno de la Península Ibérica, entendiendo como yacimientos relevantes 
aquellos de calado nacional e internacional, es de rigor hacerse la pregunta que 
da título a este trabajo: ¿Dónde están los fósiles manchegos? Antes de intentar 

Fig. 1: Distribución de las subunidades geomorfológicas presentadas por Jordá Pardo (2008), así 
como ubicación de los yacimientos fosilíferos que en este artículo se describen. Tomada y modificada 
de Google Maps.
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responder a esta cuestión, hay que señalar varios aspectos que son de importancia. 
Castilla-La Mancha es en su mayoría una gran planicie de la submeseta sur, rodea-
da de diferentes sistemas montañosos, que tiene una extensión de casi 80.000 Km2 
y ocupa aproximadamente un 16% de la extensión del territorio nacional. Además, 
a nivel biogeográfico se encuentra en una posición estratégica, ya que conectaría el 
Sistema Central (al Norte) y la Cordillera Ibérica (al Nordeste) con Sierra Morena 
y las Béticas (al Sur) (Fig. 2).

Dentro de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, el área que se deno-
mina estrictamente “La Mancha” se sitúa en el centro-este de la Comunidad con un 
área de unos 30.000 Km2 (Pérez y de la Peña, 1986) y, aunque sus límites exactos 
varían dependiendo del autor, recoge prácticamente todo Ciudad Real, así como 
parte de Cuenca, Toledo y Albacete. Una de las definiciones más aceptadas de La 
Mancha es la de Pascual Madoz (1848): 

“el terr. llamado Mancha, abraza indudablemente el país, generalmente llano, 
raso y árido, contenido desde los montes de Toledo á los estribos occidentales de 
la sierra de Cuenca, y desde la Alcarria hasta Sierra-morena; entrando en esta 
comprensión, lo que se llama mesa de Ocaña y del Quintanar, los part. de Belmonte 

Fig. 2: Mapa geográfico-físico de la Península Ibérica, donde las principales unidades geomorfológi-
cas montañosas pueden observarse. Las provincias de Castilla-La Mancha se muestran superpuestas, 
a fin de observar los accidentes geográficos ente los que se encuentra la región. Modificado de www.
worldatlas.com. 
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y San Clemente, los terr. de la orden de Santiago, San Juan y Calatrava, y toda la 
tierra de Alcaráz; sus confines al N. son el Tajo, y la parte llamada propiamente 
Castilla la Nueva; E. los reinos de Valencia y Murcia; S. los de Córdoba y Jaen; 
O. las provincias de Estremadura, estendiéndose 53 leg. de E. á O. y 33 de N. á S.: 
hasta el siglo XVI, la parte oriental de este terr. se denominó Mancha de Montea-
ragon y Mancha de Aragon [...]; todo lo demás se denominó simplemente Mancha: 
después se dividió la Mancha en Alta y Baja, según su diferencia de nivel y curso 
de las aguas: la Alta comprende la parte NE: desde Villarrubia de los Ojos á Bel-
monte, país de los ant. pueblos laminitanos; y la Baja la parte SO. incluyendo los 
campos de Calatrava y de Montiel, país de los ant. oretanos” (Fig. 3).

Aparte de esta definición, otras definiciones con subdivisiones más pequeñas 
como los Llanos de Albacete, La Mancha Central, La Manchuela, los Campos de 
Montiel y Calatrava, la Mesa de Ocaña y la Sagra (Portalés, 1954; Dantín Cerceda, 
1984). Geológicamente, La Mancha puede dividirse en varias subzonas depen-
diendo el origen de los sedimentos que contiene (Fig. 4).

La zona más occidental, con sustratos procedentes de la Orogenia Varisca 
(Rast, 1988), sería de origen Paleozoico (Ordovícico), con algunas apariciones de 
sedimentos Precámbricos. La zona más oriental, sería una cobertera con origen 

Fig. 3: Mapa político de Castilla-La Mancha, donde la región conocida como La Mancha (según 
Pascual Madoz, 1848), se muestra superpuesta en color verde a fin de observar su distribución. 



Daniel García-Martínez

Aportaciones a la investigación...
pp. 17-46 28

en una cuenca sedimentaria Mesozoica –Jurásico y Triásico; sin grandes eventos 
orogénicos– (Jiménez et al., 1982). La zona más septentrional, tendría su origen en 
una cuenca sedimentaria Cenozoica, momento en el que se dio la Orogenia Alpina 
(Martín Escorza, 1992; Schmid et al., 2004). Esta cuenca sedimentaria formada 
durante la orogenia alpina, presenta grandes placas de calizas que pueden dar lugar 
a sistemas kársticos que, en algunos casos, van a dar lugar a acuíferos como los 
de las Tablas de Daimiel (García Rodríguez y Almagro Costa, 2004) y a la modi-
ficaciónde entornos kársticos preexistentes como las lagunas de Ruidera (Jiménez 
y Chaparro, 1983). De hecho, La Mancha es de gran uniformidad paisajística, a 
excepción de la zona de las Lagunas de Ruidera, en su parte más oriental, y algún 
otro islote dentro del Campo de Montiel, el cual está formado fundamentalmente 
por estos terrenos Mesozoicos, asentados sobre unos terrenos Paleozoicos muy 
plegados (Jiménez et al., 1982). Para terminar, es importante señalar a nivel geo-
gráfico que La Mancha se encuentra enclavada en la Cuenca del Guadiana casi en 
su totalidad, a excepción de su zona más meridional, la cual se encuentra enclava-
da en la Cuenca del Guadalquivir (Fig. 5).

Ahora bien, hemos visto que gran parte de los yacimientos fósiles del Pleis-
toceno pueden ser encontrados en yacimientos tipo karst o cueva (como los de El 
Sidrón o Pinilla del Valle, por ejemplo) o en yacimientos tipo terrazas fluviales 
–como los de PRERESA, Torralba o Ambrona–. Entonces, si en La Mancha ob-

Fig. 4: Mapa geológico de la Península Ibérica, donde la región de La Mancha (según Pascual Madoz, 
1848), se muestra bordeada en color rojo, fin de observar su distribución en el mapa. Modificado de 
Pasado Presente y Futuro (PePeEfe; https://es.wikipedia.org/wiki/Usuario:PePeEfe). 
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servamos ambas tipologías geomorfológicas, ¿por qué no aparecen yacimientos 
manchegos en el listado mencionado anteriormente como “yacimientos relevantes 
del Pleistoceno de la Península Ibérica”? (Fig. 6).

Si bien es verdad que yacimientos importantes como los de Jarama VI y la 
Cueva de los Casares se encuentran en Castilla-La Mancha, estos se enclavan en 
el Sistema Central y la Cordillera Ibérica respectivamente (provincia de Guadala-
jara), no perteneciendo a La Mancha. Cuando hacemos una revisión bibliográfica 
acerca de los yacimientos fosilíferos de La Mancha, encontramos algunas referen-
cias como Las Higueruelas (Badiola et al., 2007), el Pozo de Piedrabuena (Torres 
y Mazo, 1991), o Valverde-2 (Alberdi et al., 1984; Rodríguez, 2005), en el Campo 
de Calatrava con cronologías del Plioceno, o el yacimiento albaceteño de Rincón-1 
(Alberdi et al., 1997), también Plioceno, que ni siquiera se encuentra en La Mancha. 
Respecto al Pleistoceno Inferior, lo único que encontramos son yacimientos como 
Valverde-1, con presencia de macromamíferos como Mammuthus meridionalis o 
Hippopotamus amphiphius major, datados en torno a 1,3-0,8 Ma (Aguirre, 1989; 
Mazo, 1999; Rodríguez, 2005), Fuensanta del Júcar, donde también encontramos 
representación de estas especies, datadas cerca de 1 Ma (Mazo et al., 1990), o El 

Fig. 5: Mapa geográfico-físico de la Península Ibérica, donde las principales unidades geomorfológi-
cas montañosas pueden observarse, así como las Cuencas del Guadiana (superior) y del Guadalquivir 
(inferior), mostradas como áreas de borde punteado en color rojo. El área conocida como La Mancha 
(Pascual Madoz, 1848) se muestra superpuesta a este mapa físico en color verde, a fin de observar 
los accidentes geográficos ente los que se encuentra la región. Modificado de www.worldatlas.com. 
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Provencio, probablemente coetáneo de Fuensanta del Júcar (Mazo et al., 1990; Ro-
dríguez, 2005). No hay ninguna evidencia fósil del Pleistoceno Medio o Superior 
en La Mancha, al menos hasta donde esta revisión bibliográfica ha llegado.

Algunos resultados más podemos encontrar cuando ampliamos el margen de 
búsqueda e incluimos también yacimientos ya no paleontológicos, sino puramente 
arqueológicos que, aunque no muestren fósiles directos, nos permitan hacer infe-
rencias de la vida del pasado a través de herramientas líticas, por ejemplo. Entre 
estos yacimientos arqueológicos, caben destacar el de El Sotillo (Ciudad Serrano 
et al., 1983; Arroyo y De la Torre, 2013), Albalá (Santonja et al., 1977; Arroyo y 
De la Torre, 2013), El Martinete (Santonja y Querol, 1983), Porzuna (Vallespí et 
al., 1979, 1985) y Dehesa y Molino del Emperador (López et al., 2001; de Pablos 
et al., 2007). En todos ellos se han encontrado gran cantidad de herramientas líti-
cas achelenses –más de 1000 bifaces en Porzuna, por ejemplo–, pero Molino del 

Fig. 6: Mapa físico de España, donde se muestran las provincias de Castilla de La-Mancha, así 
como la región de La Mancha (según Pascual Madoz, 1848) en color verde superpuestas. Las zonas 
azules representan aquellas provincias donde se han encontrado yacimientos fósiles del Pleistoceno 
relevantes. Imagen cedida por cortesía del Dr. Alfonso Arribas y modificada para ser adaptada en 
este artículo.
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Emperador es en el único que se tiene una datación y contexto claros, ya que se si-
túa en la terraza +13/16m del río Guadiana, la cual ha sido datada por ESR en torno 
a 0,15 Ma (López et al., 2001). Actualmente, también se está trabajando en Albalá 
a fin de poder obtener buenas dataciones del sedimento en el que las herramientas 
líticas se encuentran (https://daviniamoreno.com/excavacion-albala2019/). Hay 
que señalar que el resto de los yacimientos obtienen sus dataciones de un modo 
relativo, a través de la asignación tipológica de los materiales líticos que contie-
nen. Sin embargo, es importante apuntar que este tipo de asignaciones pueden ser 
problemáticas y han de ser contrastadas con datos de cronologías absolutas. De 
este modo, Molino del Emperador, El Martinete y Albalá se encuadrarían en el 
Achelense Medio (López et al., 2001; Arroyo y De la Torre, 2013), mientras que 
Porzuna y el Sotillo cabrían encuadrarse en el Achelense Superior (Vallespí et al., 
1979, 1985; Ciudad Serrano et al., 1983; Arroyo y De la Torre, 2013). Aparte de 
estos ya nombrados, en el Campo de Calatrava podemos encontrar otros yacimien-
tos Achelenses, como Puente Picón, Laguna Blanca, El Carnerín, Puente Pozuelos 
y Puente Morena, del Achelense Inferior, Cerro Arzollar o Dehesa del Emperador, 
del Achelense Superior, o el yacimiento de La Atalaya, de época Musteriense (Ló-
pez et al., 2001; Ciudad Serrano, 2000). El Campo de Montiel es menos prolífico 
que el caso anterior, encontrando fundamentalmente dos yacimientos de Achelense 
Inferior, el del Camino del Picayuelo y Arenales de Turra (Ciudad Serrano, 2000). 
Otros yacimientos de menor envergadura, como La Vereda, Cornicabra, Fuente 
de Pajares (Jiménez et al., 1982), todos ellos en las terrazas del Alto Guadiana, se 
pueden hallar en la literatura, pero en la mayoría de los casos la información es 
muy breve, de difícil acceso y carente de cronología y/o contexto. Cueva Maturras, 
en Argamasilla de Alba, es un yacimiento bien estudiado y documentado, pero su 
cronología es ya Holocena (Sáez et al., 2000, 2008; Matutano, 2013). Fernández et 
al. (2005), sobre las industrias paleolíticas de la cuenca media y alta del Guadiana, 
enumeran hasta casi 70 enclaves paleolíticos de los cuales 57 han sido constatados 
como yacimientos en superficie y tan sólo 14 presentan una estratigrafía más o 
menos conocida. Fernández et al. (2005) también hace una buena síntesis sobre la 
dificultad para entender el Pleistoceno manchego, focalizando en varios aspectos, 
de los que me gustaría destacar los siguientes:

•	 Ausencia de datos paleofaunísticos y/o paleobotánicos de la región.

•	 Carencia de cronologías absolutas, ligada a la reiterada aparición de yaci-
mientos en contextos superficiales, proviniendo en muchos casos de sedimento 
removido y careciendo por lo tanto de estratigrafía que nos ayude a conocer 
su contexto.

•	 Falta de interés prestado por los investigadores, que se dedican a realizar 
meros estudios tipológicos de las asociaciones líticas, sin implicaciones pa-
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leontológicas algunas. En este punto es importante resaltar la falta de interés 
generalizado por la academia manchega en el estudio del Pleistoceno, lo cual 
es notoriamente evidente en las últimas décadas por la escasez de publicacio-
nes en la materia. De hecho, los pocos yacimientos paleontológicos anterior-
mente citados, como Piedrabuena, Valverde o las Higueruelas, son estudios 
que ya tienen varias décadas y que no son realizados por paleontólogos locales.

Es muy interesante resaltar como, ya en los inicios de la década de los 70, el 
Profesor Emiliano Aguirre, uno de los padres de la Paleontología de vertebrados 
moderna en España (junto con Miquel Crusafont), define la Paleontología del Cam-
po de Calatrava como “escasa en datos y parca en divulgación” (Aguirre, 1971). 
A día de hoy, en plenas puertas de la segunda década del siglo XXI, casi 50 años 
después de aquellas palabras del Profesor Aguirre, el panorama de la Paleontología 
manchega sigue siendo muy similar. Desde mi punto de vista, respecto a la pregun-
ta ¿dónde están los fósiles del Pleistoceno manchegos?, la respuesta basada en toda 
la bibliografía aquí mostrada es que no hay evidencia para apoyar que esta carencia 
se deba a un sesgo real, ya que hay buenos yacimientos fosilíferos del Pleistoceno 
en áreas circundantes como los Sistemas Béticos, Central o Ibérico. De hecho, las 
terrazas del Guadiana y sus afluentes (Jabalón, Cigüela, Bullaque y Záncara) son 
sitios propicios para la aparición de fósiles (Arribas y Jordá Pardo, 1999). Además, 
la altísima presencia de miles de herramientas líticas en estas terrazas del Paleolí-
tico Inferior, Medio y Superior, aunque con contextos poco claros, corroboran la 
presencia de homínidos en La Mancha durante todo el Pleistoceno, incluso con la 
presencia de un vulcanismo relativamente activo en la zona del Campo de Cala-
trava (Piedrabuena, 1992; Badiola et al., 2007). Bien es cierto que el Paleolítico 
Superior parece menos representado en la región (Fernández et al., 2005), propo-
niendo incluso en Ciudad Serrano (2000) que en el Paleolítico Superior se produjo 
un despoblamiento de la zona que duró hasta el Calcolítico Temprano. La teoría 
de que la meseta se encontraba despoblada (hiato poblacional) durante las oscila-
ciones frías del Paleolítico Superior hasta la retirada del Último Máximo Glacial 
(Würm) en cronologías magdalenienses, ha sido apoyada por otros investigadores 
(Cuenca-Bescós, 2016; Alcaraz-Castaño et al., 2015), pero Fernández et al. (2005) 
sí que nos habla sobre ocupación de las terrazas bajas (+2/3 m) del Guadiana en ya-
cimientos como Dehesilla del Emperador (Santonja, 1981) y Bañuelos (Fernández 
et al., 2005) durante el Paleolítico Superior. Por lo tanto, futuros estudios han de 
ir encaminados a testar la hipótesis del hiato poblacional (aunque con pervivencia 
Neandertal en algunas zonas peninsulares) en la zona de La Mancha.
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3. CONCLUSIONES

Las evidencias anteriormente mostradas apoyan que la carencia de fósiles del 
Pleistoceno manchego, tanto de humanos como de fauna, más que una realidad, 
representa un artefacto producido por factores externos. Estos pueden ser funda-
mentalmente la carencia de interés ya mencionada por parte de la academia man-
chega, o el uso eminentemente agrícola de la tierra de La Mancha. Castilla-La 
Mancha tiene una extensión geográfica de casi 80.000 km2, de los que la superficie 
cultivada alcanza casi el 50% (unos 37.000 km2). De hecho, las terrazas de los 
ríos que previamente hemos mostrado eran propicias para la aparición de fósiles, 
son grandes extensiones relativamente planas que han sido ampliamente utilizadas 
para el cultivo, haciendo que, en muchos, casos el material fósil o lítico aparezca 
tras tareas de arado o remoción de tierras en campos de cultivos, destruyendo el 
contexto que ese material pudiera tener. Este factor, sumado a la carencia en la lla-
nura manchega de otro de los grandes tipos de yacimientos, los de tipo kárstico, no 
hacen más que complicar la aparición de nuevos fósiles que nos ayuden a conocer 
la vida en el pasado de esta región, cuyos misterios están aún por desentrañar. Por 
lo tanto, es necesario recalcar la necesidad de realizar mayores inversiones, por 
parte del Gobierno regional y de las instituciones manchegas, para poder efectuar 
nuevas prospecciones e investigaciones paleontológicas que permitan encontrar 
nuevos yacimientos importantes desde un punto de vista tanto puramente paleon-
tológico como paleoantropológico.
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