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La ffiSTOR1A UNIVERSAL DEL ARTE no 
es una obra más de las muchas que se han 
escrito sobi:_:e este inmenso fenómeno. La 
diferencia estriba en que se ha realizado bajo 

1 un punto de vista nuevo, en función de las
necesidades y conocimientos del hombre 
moderno. Para llevarla a cabo hemos partido 
de un hecho: el arte es un acontecimiento rico 
y complejo, de intensa vitalidad, que ofrece 
tantas facetas como una piedra preciosa. Y la 
humanidad lleva largos años esforzándose en 
sistematizarlo, convirtiéndolo en información 
objetiva y ordenada. Este meritorio esf!uerzo, 
que en el pasado dio lugar a obras 
enciclopédicas muy valiosas, resulta 
insuficiente para el hombre que ya ha pisado 
la Luna. En primer lugar, porque se ha dado 
cuenta de que el arte no es sólo historia y 
clasificación; en segundo, porque en el ser 
humano la sed de conocimiento no toca fondo, 
y la conquista de una respuesta da 
inmediatamente lugar a una nueva pregunta; y 
en tercero, porque la técnica y los nuevos 
métodos de análisis h·an puesto al hombre en 
excelentes condiciones para lanzar sobre el 
arte una mirada lúcida y profunda, en todas 
las direcciones de la brújula del tiempo. Ante 
una obra de arte no basta con preguntarse: 
¿de qué siglo es?, ¿quién la realizó?, ¿me 
gusta o no me gusta?.Quedan muchas más 
cuestiones: ¿ de qué materiales está hecha?, 
¿cómo era el hombre que le dio vida?, ¿qué 
técnica y utensilios empleó?, ¿dónde está su 
mérito?, ¿a qué inquietud humana ha 
respondido?, ¿la comprendieron sus 
contemporáneos?, ¿en qué tipo de estética se 
encuadra ... ? Y muchas más, a las cuales 
intenta xesponder nuestra obra. Estamos 
convencidos de que somos los primeros en 
poner al alcance del lector esta variedad de 
enfoques nuevos, sin los cuales el 
conocimiento del arte no resulta moderno, ni 
verdadero, ni hondo. Pero aún así nos 
creemos haber dado con las últimas 
respuestas. A partir de nuestros hallazgos, los 
espíritus inquietos deberán plantearse 
nuevas preguntas. 
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Análisis cronológico del arte universal. En este 
primer tomo se hace un amplio recorrido desde 
el arte Paleolítico hasta el Griego Arcaico. 
Comprende varios estudios escritos por 
especialistas, que definen estos períodos con 
sus peculiaridades culturales. Pueden leer"5e en 

1
conjunto, formando una secuencia cronológica, 
pero también de modo independiente, ya que 
se trata de trabajos completos y actualizados 

1 sobre el arte de una cultura o período. Estos 
estudios mayores se alternan con otros más 
breves, que inciden en pormenores 
especialmente interesantes de una época, 
rasgos característicos de un período u obras 
de arte· decisivas. 

Estudios mayores 
. 

Arte Paleolítico. 
Arte Neolítico. 
Arte Egipcio. 
Arte Antiguo del Oriente Próximo. 

1 
1 

� •. 

Arte de la Edad de Bronce y comienzos de la 
Edad del Hierro en Europa. 

Arte Egeo. 
1 Arte Griego Arcaico. 

Estudios menores 

Las Venus Paleolíticas . 
Cerámica de Gumelnitsa y Vinca. 1 
La Estela Funeraria de Men tuhotep. 
La vida cotidiana en figurillas. 
La Esfinge en el Antiguo Egipto. 
El Estandarte Real de Ur. ■ 
El Carro de Culto de Strettweg. 
Metalúrgica Micénica. 
Los frescos de Tera. 
El Vaso de figuras rojas de Eufronios. 
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ARTE P ALEOLITICO 

Un caballo y tres vacas que aparecen pintados en el techo de una cueva de Lascaux. 
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E denomina Paleolítico al período de la historia del 
hombre anterior a la invención de la agricultura, la 
domesticación de animales o el descubrimiento del 
uso de los metales. La subsistencia del hombre 

dependía entonces de la caza y la recolección, modo de vida 
éste que resultó suficiente por espacio de más de dos 
millones de años. Sin embargo, el arte no ha tenido un 
desarrollo tan largo, y solamente se tiene noticias de su 
existencia a partir de la última etapa, la Superior, del 
Paleolítico. período que se caracteriza por los cambios 
tecnológicos que se produjeron hace unos 40.000 años en 
relación con las herramientas de hueso y pedernal. 
Lo que subsiste del arte de este período presenta dos 
formas: 1. ª, pequeños objetos hallados entre los desperdicios 
dejados por los cazadores del Paleolítico en sus 
campamentos; 2. ª, murales pintados en refugios rocosos y 
cuevas profundas. El primer grupo se describe como <<arte 
mobiliario» y como «arte miniatura». El tamaño de estas 
piezas constituye un claro reflejo de la economía nómada de 
sus artífices, pues para un nómada toda posesión que 
sobrepase unas dimensiones determinadas representa 
una carga. 
El arte miniatura cuenta con figurillas tridimensionales de 

Distribución geográfica de los principales puntos donde se 
encuentran restos artísticos del Paleolítico. 

Puntos dt artt mural 

I [,e Tt, • d ·A udouberr 
,] Les Trois Frer�s 

Puntos de arte miniatura 

19 Voge/herd 
10 Lespugue 

6 Puntos con arte miniatura 

Á Cuevas con arte mural 

animales y mujeres, piezas de hueso. marfil o piedra con 
grabados naturalistas o esquemáticos trazados sobre ellas, 
así como numerosas herramientas minuciosamente 
ornamentadas. Como es evidente, sólo han llegado hasta 
nosotros los objetos elaborados con los materiales más 
duraderos. Quizá existieron muchos objetos decorados de 
madera o piel, pero no han subsistido. 
El arte .mural se encuentra en cuevas con luz natural. En 
algunos casos está constituido por bajorrelieve y en otros 
casos, en cuevas más profundas, por grabados y pinturas. 
Los pigmentos utilizados son manganeso, carbón y ocres, 
con una gama de colores rojo, negro, marrón, amarillo y, en 
muy raras ocasiones, púrpura. En este arte mural se 
representan motivos tanto naturalistas como esquemáticos, 
consistiendo los primeros casi exclusivamente en animales, 
sobre todo herbívoros grandes, como caballos, bisontes y 
mamuts. Los elementos esquemáticos son signos. Gran parte 
de estas pinturas son muy hermosas y están muy bien 
terminadas; en su contexto resultan doblemente 
sorprendentes por su calidad y por su carácter, pues muy 
pocos pueblos primitivos explotan el elemento naturalista 
en arte. 
Al arte paleolítico le corresponde una duración superior a 
los 20.000 años, aproximadamente en el período entre hace 
30.000 y 9.500 años. Los primeros objetos de arte datables 
de que disponemos se atribuyen a la cultura Auriñaciense 
(variante geográfica inicial dentro del Paleolítico Superior) y 
se encontraron en Vogelgerd, Alemania Occidental, en un 
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6 Cosrillo 

21 U1ille11dorf 
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O Cuevas con arte mueble y arte mural
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nivel fechado a más de 30.000 años a. de C. Una de las 
características del arte peleolítico es su homogeneidad, así 
como su fidelidad a fórmulas. Los dibujos rupestres, por 
ejemplo, se adscriben a un inventario concreto y éste 
persistió con muy pocos cambios a lo largo de todo el 
período en el que se decoraron cuevas. Tal continuidad 
durante un período tan largo resulta única en la historia del 
arte, y la única explicación que hay para ella es que refleja 
la estabilidad social que suponemos en sus creadores. 
Aparte del hecho de que todos ellos fueron miembros del 
género Horno Sapiens (hombre moderno), no sabemos 
quiénes eran aquellos hombres y, por ello, en ausencia 
prácticamente absoluta de material esquelético, nos vemos 
obligados a agruparlos de acuerdo con los tipos de sus 
herramientas. Asimismo, resulta prácticamente imposible 
identificar a los artistas, aunque podríamos hablar del 
«Pintor del techo de Altamira» y podemos reconocer la 
marca de una misma mano en determinados objetos ( dos 
lanzadores de venablos, por ejemplo, en Bruniquel, en 
Tarn-et-Garonne y Laugerie Basse, Dordoña, Francia). Sin 
embargo, resulta bastante probable que todas las tribus, o 
muchas de ellas en el Paleolítico Superior, tuvieran un 
especialista. Los aborígenes australianos, que viven en un 
medio mucho más pobre que el que prevalecía en el 
Paleolítico Superior, han encontrado medios para mantener 
a un hombre cuya única ocupación es hacer y reparar 
herramientas. Análogamente, un grupo del Paleolítico 
Superior podría haber mantenido a un fabricante de 
herramientas y decorador, cuyo trabajo quizá incluía pintar 
una cueva próxima o grabar su pared. 
El arte paleolítico en sí constituye el comienzo del arte, 
pero las piezas más antiguas que conocemos no son 
necesariamente los primeros esfuerzos artísticos del hombre. 
Las figuras de Vogelgerd, por ejemplo, aparecen ya tan 
terminadas, que quizá deberíamos considerarlas como los 
primeros objetos subsistentes hechos de material durable (en 
este caso de marfil de mamut), que estuvieron precedidos 
por una serie experimental en madera. En un lapso de 
20.000 años, todas las técnicas se encuentran en todos los 
períodos; es decir, que la escultura no precedió a la obra 
bidimensional, ni el grabado a la pintura. Sin embargo, en 
Europa Occidental los últimos períodos son los más ricos, 
sobre todo los que van asociados a las etapas Central y 
Posterior del Magdaleniense ( otra variante industrial del 
Paleolítico Superior, que toma su nombre, como la mayoría 
de estas denominaciones, de un punto típico en Francia). 
De iguai modo que no tuvo precursores, el arte paleolítico 
tampoco poseyó descendientes directos: las culturas del 
Mesolítico, que siguió al Paleolítico en Europa, produjeron 
poco arte y de tipo simple y rudimentario. Con la excepción 
de la pintura narrativa de las cuevas del Levante español, 
que sólo posee vínculos dudosos con el arte paleolítico, la 
tradición naturalista murió por completo al término de la 
última época glacial. 
Así como el contenido del arte paleolítico es constante, su 
distribución es limitada. Se encuentra restringida al 
Hemisferio Norte del Viejo Mundo y a ciertas regiones 
dentro de esa área, aunque los productos de las industrias 
del Paleolítico Superior, con las que está asociado, poseen 
una distribución mucho más amplia. El arte miniatura se 
encuentra en España, sobre todo en la región del 
Cantábrico; en Francia, principalmente en Aquitania y los 
Pirineos; en Italia, en Europa Central y del Este, en 
Ucrania, y el valle del Don; y en Siberia, cerca del lago 
Baikal. Culturalmente, esta distribución constituye dos 
grandes grupos: el grupo occidental, en el que se encuentran 
España, Francia y Suiza, y el oriental que incluye Italia, 

Estatuilla de marfil de un caballo, hallada en un depósiLo 
auriñaciense de Alemania. 

Europa Central, Rusia Europea y Siberia. Las artes de estos 
dos grupos muestran gran similitud, siendo su diferencia 
principal que en eJ Este solamente se conoce su forma 
miniatura y es fundamentalmente tridimensional, mientras 
que en Occidente la existencia de arte mural intensifica el 
factor bidimensional y enriquece el total. 
El arte mural, por su naturaleza, exige su localización en 
cuevas o refugios rocosos, pero, de hecho, la presencia de 
formaciones de piedra caliza no determina la distribución de 
esta forma de arte que se concentra en la Dordoña, Pirineos 
Franceses y Provincias Cantábricas de España. Existen 
cuevas adecuadas en otros 'puntos, como Moravia, pero con 
la excepción de Krapova, en los Urales, no se conoce 
pintura alguna fuera de Francia y España, y muy pocos 
grabados. Existe un grupo de cuevas grabadas en el sur de 
Italia y Sicilia, siendo las más famosas la Grotta Romanelli 
cerca de Otranto y Addaura cerca de Palermo, pero su 
estilo se aproxima más al grupo cultural oriental que al 
occidental. El hecho de que los ejemplos más antiguos de 
arte, ya sea miniatura o mural, se encuentren ampliamente 
dispersos, ofrece mayor respaldo aún a la idea antes 
expuesta de que las piezas de arte más antiguas de que 
disponemos no son las primeras que se hicieron. 
Las primeras piezas del arte paleolítico que se reconocieron 
como tales fueron excavadas en Francia o mediados del 
siglo XIX. Una vez que Darwin hubo establecido la 
antigüedad del hombre, Ja búsqueda de restos humanos pasó 
de las fosas de grava del Somme a los refugios rocosos del 
Perigord, ricos en depósitos del Paleolítico Superior. Hacia 
1878, se había recuperado un número suficiente de piezas de 
arte miniatura como para llenar uua vitrina en la Exposición 
Universal de París: suscitaron un gran interés. En Ja década 
de 1890, Piette y otros ampliaron la búsqueda de los 
Pirineos. Disponemos de un gran cuerpo de objetos de arte 
gracias a estas excavaciones del siglo XIX, aunque, debido a 
la pobreza de aquellos primeros métodos de excavación, 
poseemos pocos datos científicos sobre ellos. 
El arte miniatura en el Este constituye un descubrimiento 
mucho más reciente; con la excepción de Predmost, en 
Moravia, donde se cavó por vez primera en 1880, 'todos los 
puntos importantes han sido explorados en este siglo y, en 
comparación con Occidente, todavía son poco numerosos. 
En Francia, el arte miniatura fue aceptado sin problemas 
como la obra del «hombre de las cavernas primitivo», pero 
resulta muy interesante el hecho de que el arte mural se 
rechazara firmemente en un principio. Es cierto que rara 
vez pueden establecerse sus fechas, a no ser por medios 
comparativos. Es decir, que el arte miniatura se encuentra 
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en estratos acumulados de desechos domésticos, mientras 
que el arte mural permanece descubierto en la pared de una 
cueva o en un refugio, excepto en algunos casos en los que 
los desechos se han acumulado contra un muro, dando una 
fecha terminal. Sin embargo, tales pruebas existen y, dado 
que los dibujos que aparecen en piezas de arte miniatura 
son similares a los que aparecen representados en cuevas, 
resulta difícil entender por qué los estudiosos del siglo XIX, 

habiendo aceptado los primeros, repudiaron los segundos. 
La historia del descubrimiento de Altamira, en el Norte de 
España, es bien reconocida. Se trata de un famoso techo 
que presenta bisontes y otros animales, pintados con una 
maravillosa utilización de los altibajos naturales del techado 
de piedra. Las siluetas accidentales sugirieron al artista del 
Paleolítico que debía pintar numerosos bisontes yacentes y 
hacer uso de las proyecciones de la piedra para añadir la 
ilusión del relieve a cada representación pictórica. Estas 

Bisonte pintado en el techo de las cuevas de Altamira. 

figuras son policromas y quizá constituyan la obra más 
avanzada y elegante que se conoce del Paleolítico. Su 
descubridor moderno, el Marqués de Sautuola, creyó en su 
autenticidad y origen paleolítico, pero no pudo convencer a 
nadie de ello. De hecho murió sin poder justificar sus 
opiniones, aunque descubrimientos posteriores a la fecha de 
su fallecimiento han obligado a los arqueólogos a aceptar 
que Altamira y otras cuevas similares son genuinas y poseen 
gran antigüedad. Quizá fuera precisamente la calidad de las 
pinturas de Altamira lo que hizo que resultase inaceptable 
con10 obra del hombre !Jrimitivo, o quizá fuera que esta 
forma de pintura que es casi familiar y fácil de entender en 
el siglo XX, tras el impacto de Matisse, por ejemplo, fuera 
totalmente ajena a los ojos del siglo XIX. Cualquiera que 
fuese la razón, Altamira, una de las cuevas más bellas de 
todo el Paleolítico, no fue unánimemente aceptada hasta 
1902, 23 años después de su descubrimiento. Una vez 
efectuada esta breve consideración de la historia moderna 
del arte Paleolítico, pasemos a examinar el estado actual de 
los conocimientos sobre él. En Europa oriental, central y 
occidental, existen 14, 18 y 71 puntos, respectivamente, que 

•
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Renos tallados sobre asta del mismo animal; Briniquel (Francia). 
Museo Británico, Londres. 

presentan piezas de arte miniatura en cantidades 
significativas, mientras que en Europa occidental hay más de 
80 cuevas decoradas de gran importancia y otras tantas 
menos relevantes. A partir de todo ello, aunque todavía sea 
extremadamente inadecuado, podremos intentar algún 
análisis de estilos y cronología. 
El arte miniatura se encuentra tanto en provincias culturales 
del este como del oeste. Los puntos situados en Europa 
central y Rusia europea, aunque son pocos, a menudo son 
muy ricos, y probablemente sean las Venus la serie más 
famosa de objetos que se conocen de ellos. Son figurillas 
femeninas desnudas, normalmente de menos de 8 cm. de 
altura, hechas de piedra o marfil, y en las que se exagera 
mucho determinados rasgos a expensas de otros. Los 
pechos, las nalgas y el estómago suelen ser voluminosos, 
mientras que las manos, los pies y los rasgos faciales no 
aparecen representados. Su fisonomía es de ancianas, más 
que de jóvenes, y, a pesar de aparecer tan gruesas, pocas 
pueden ser descritas como embarazadas. La Venus de 
Willendorf, en Austria, constituye un ejemplo muy típico, y 
existe una serie notable hallada en Kostienki, a orillas del 
Don (URSS), y en dos puntos cercanos, Avdeevo y 
Gagarino, así como en Dolni Vestonice (Checoslovaquia). 
No todas las Venus son gordas, ni todas son figurillas 
femeninas; por ejemplo, se encontró una figura masculina 
de marfil en la tumba de un hombre adulto en Brno 
(Checoslovaquia). Sin embargo, todas las figuras están 
asociadas a yacimientos y, debido a su enclave dentro de las 
casas, con mucha frecuencia cerca de la chimenea o 
agrupadas a un lado, se considera la posibilidad de que 
quizá fueran guardianes de la casa, cuya importancia fuera 
doméstica en lugar de erótica. 
La mayor parte de las Venus son muy naturalistas, aun 
cuando presenten esas formas tan exageradas, pero con el 
tiempo se fueron desarrollando síntesis muy esquemáticas y 
estilizadas de estas figuras. En Mezin (Ucrania), tales 
figuras estilizadas fueron cubistas, con patrones decoratiyos 
de ondas y grecas. Estos patrones geométricos se utilizaron 
en el Este para la decoración de ornamentos, tales como los 
brazaletes de marfil de Mezin, e incluso para herramientas. 
Los diseños son a menudo complicados y están 
magníficamente ejecutados sobre el marfil o el hueso con 
una punta de pedernal afilada. También se conocen unos 
cuantos grabados de animales sobre estos materiales y 
numerosas estatuillas de animales, normalmente de greda. 
Con frecuencia, solamente subsisten fragmentos, como en 
Kostienki (Rusia), pero en Dolni Vestonice 
(Checoslovaquia), donde son muy numerosas, se han 
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encontrado algunas figuras completas. Aquí las hicieron de 
un compuesto de barro y las cocieron en hornos. 
Las Venus son más numerosas y presentan una mayor 
variedad en el Este, lo que sugiere que ésta fue el área de 
origen del culto, pero también aparecen en Europa 
occidental en fecha similar, es decir, a comienzos del 
Paleolítico Superior, aproximadamente entre el 26000 y el 
24000 a. de J.C. Igual que en el Este, es común encontrar 
un grupo de Venus en un mismo punto, y de hecho se han 
hallado tales grupos en Grimaldi (Costa Azul) y en 
Brassempouy (Las Landas francesas); también hay varios 
hallazgos singulares: la estilizada Venus de Lespugne, en el 
Alto Garona (Francia), constituye un ejemplo. Las Venus 
occidentales son similares a las orientales y siguen este 
úttimo patrón de estilización, realizando finalmente una 
transición al arte mural, como en Anglessu L' Anglin, en 
Vienne (Francia), donde, sobre el friso, se encuentran 
talladas tres medias figuras entre los animales. 
Se utiliza decoración esquemática en herramientas y 
ornamentos en Europa occidental, pero es aquí donde la 
tradición naturalista atraviesa su máximo desarrollo y esto se 
refleja tanto en el arte miniatura como en el arte mural. 
Aparecen grabados de animales en piezas no 
manufacturadas y sobre herramientas de hueso y asta, y se 
utiliza la entalladura de bajorrelieve y relieve. Se conocen 
piezas decoradas pertenecientes a todas las épocas del 
Paleolítico Superior, en Francia y España, pero más det 80 
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Cabeza de caballo grabada en la pared de una cueva de Lascaux. 

por ciento de tales obras, que son también las de mayor 
calidad. pertenecen a las épocas media y última del 
Magdaleniense; esto es, entre el 13000 y el 8000 a. de J.C. 
Gran parte de la obra más bella se encuentra sobre

herramientas de asta, de uso personal, como arrojadores de 
venablos o suavizadores de correas, más que sobre objetos 
desechables, como puntas de jabalina. Por ejemplo, los 
arrojadores de venablos están cuajados de tallas 
tridimensionales de animales, los suavizadores de correas 
están decorados con cabezas y cuartos delanteros tallados, y 
las costillas constituidas en espátulas presentan decoraciones 
a base de cabezas de animales o peces. 
El IV Magdaleniense es un período especialmente rico; no 
solamente hay cierto número de objetos y técnicas 
peculiares de este período, sino que además el modo en que

se dibujan los animales es elaborado y estilizado, con mucho 
sombreado y rellenado. Tras este período, aunque su 
inventario es muy reducido, el arte miniatura desarrolla un 
estilo más libre y vivo, con escenas narrativas ocasionales, 
combinaciones nada realistas, y algunos ensayos en materia 
de perspectiva. 
Muchos de los puntos más ricos en arte miniatura se

encuentran en las faldas de los Pirineos franceses, por 
ejemplo, La Vache, Mas-d'Azil, Lorthet y Labastide, 
mientras Isturitz está bastante más al Oeste, en el País 
Vasco. Dos yacimientos más hacia el Norte, Laugeris Basse

y Bruniguel, están estrechamente asociados al grupo 
pirenaico, y hay dos puntos muy ricos en el norte de

España: El Valle y El Pendo (cerca de Santander). 
El arte miniatura se encuentra solamente en lugares de 
habitación cotidiana; pero el arte mural, aunque a veces 

también se encuentre allí, fundamentalmente servía para 
crear santuarios en cuevas profundas. Algunos de estos 
muros pintados o tallados están en ríos subterráneos extintos 
o de difícil acceso y en posiciones difíciles de ver. En ningún

momento se habitaron estas cuevas, y probablemente eran

poco frecuentadas. No obstante, muchas de las cuevas más
bellamente decoradas, tales corno Lascaux (Dordoña,
Francia) y Niaux (Ariege, Francia), pertenecen a este
grupo.
Es probable que, en un principio, todo refugio del
Paleolítico dispusiera de una cobertura pintada o tallada,
pero aparte de unos cuantos fragmentos caídos al suelo hoy
día no conservamos ninguna pintura, a excepción de la
cueva recientemente descubierta de Tito Bustillo en
Ribadesella (España), donde una roca sellaba la zona
habitable y su cobertura pintada. Existen numerosas tallas
en roca, bajorrelieves en frisos, siendo quizá los más bellos
el de Angles-sur-1' Anglin de Vienne (Francia) o los caballos
de Cap Blanc, en la Dordoña. El trabajo necesario para
crear estas tallas en piedra caliza con picos de pedernal
debió de haber sido tremendo. Es probable que no se
intentara en cuevas profundas, pero la escultura no está
totalmente ausente de éstas. En el Tuc d' Audobert (Pirineo
Central, Francia) hay dos magníficos bisontes modelados en

barro que fueron sacados del suelo próximo a la cueva.
Cuando la gente habla del arte paleolítico, normalmente
suele referirse a las cuevas pintadas y probablemente
considera como típica Lascaux, en la Dordoña. Sin
embargo, el aspecto más llamativo de Lascaux es que la
cueva encierra un rasgo casi único: que está decorada como
una unidad. En la mayoría de las cuevas, las pinturas no
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están dispuestas de ese modo; tan sólo se encuentran 
decoradas ciertas partes de la cueva que, a menudo, pasan 
desapercibidas; el dibujo de un animal no está situado, en 
relación a otro, con respecto a su tamaño o disponibilidad 
de espacio, de forma que, con frecuencia, se superponen, o 
se confunden; algunos no están terminados y otros pueden 
aparecer al revés. 
De las especies animales dibujadas, los caballos son los más 
numerosos, seguidos del bisonte, el buey, el mamut, el 
ciervo, el rebeco, las figuras antropomórficas y los 
carnívoros; los peces son raros, las aves casi desconocidas. 
Hay unas cuantas cuevas que presentan una serie de 
improntas de mano. Gargas, en los Pirineos, es famosa por 
ellas, y, en determinadas áreas o en determinados períodos, 
abundan los signos. Estos signos son esquemáticos; pueden 
ser cuadrangulares, en forma de abrazadera o compuestos 
de grupos de puntos o líneas, y dan alguna indicación de 
agrupación local del arte de la cueva. Los signos 
cuadrangulares, por ejemplo, están limitados al área de la 
Dordoña, mientras que los signos en forma de garrote se 
encuentran en fecha posterior en los Pirineos y en España. 
No resulta fácil establecer una cronología para el arte de las 

.Mamut de Pech Merle. 
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cuevas; el estilo probablemente constituya la guía más 
segura. Los animales de gran cuerpo y pequeña cabeza de 
Pech Merle (Lot, Francia) y Lascaux son más antiguos y 
poseen afinidades con los frisos de bajorrelieves, mientras 
que las pulcras figuras negras de Niaux y Porte) (Ariege, 
Francia) o Santimamiñe (España) poseen un característico 
estilo del Magdaleniense Medio. Hace cincuenta años, el 
abate Brevil intentó confeccionar una clasificación detallada 
del arte de las cuevas en función del estilo y las 
superposiciones, y concluyó que había dos ciclos en su 
desarrollo, pero esta idea no tuvo aceptación; lo mismo que 
en el caso del arte miniatura, aquí parece adecuado un 
solo ciclo. 
Existen cuevas decoradas que datan de muy antiguo, pero 
las pruebas actuales sugieren que el empleo de cuevas 
profundas tuvo una vida muy corta. Los refugios rocosos y 
las cuevas habitables poco profundas decoradas pertenecen a 
épocas antiguas o tardías, tales como Pair-non-Pair 
(Gironde, Francia) o La Mairie en Teyjat (Dordoña, 
Francia), mientras que en el período Magdaleniense Medio 
(aproximadamente del 15000 al 14000 a. de J.C.) se puso 
de moda decorar cuevas cada vez más profundas y de acceso 
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