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Resumen: Históricamente, la península ibérica ha presentado un registro de gran relevancia para el conocimiento de las sociedades 
paleolíticas. Sin embargo, en lo referido a la primera ocupación de humanos modernos y la desaparición de los neandertales, dicho 
registro presenta un problema fundamental: la anómala escasez de evidencias en las amplias regiones del interior peninsular. El 
proyecto MULTIPALEOIBERIA, financiado por el Consejo Europeo de Investigación (ERC), asume que dicha escasez se debe a un 
déficit histórico de la investigación. Por ello, plantea la hipótesis de que la ocupación humana del interior de Iberia durante este periodo 
fue más compleja y duradera de lo asumido tradicionalmente, y tiene como objetivo principal obtener nuevos datos para contrastar las 
visiones clásicas. Se plantea como un macro-proyecto interdisciplinar y colaborativo aplicado a varios territorios de las dos submesetas 
ibéricas, y con la interacción entre cultura, ambiente y clima como marco de investigación fundamental. Su metodología implica la 
búsqueda de nuevos yacimientos, trabajo de campo en al menos 24 localizaciones arqueológicas, paleoecológicas o rupestres, un 
amplio programa de datación cronométrica, una detallada reconstrucción paleoambiental multi-proxy, así como el análisis de las 
estrategias tecno-económicas, simbólicas, de movilidad y uso del territorio de los últimos neandertales y primeros humanos modernos 
en el interior peninsular. Se espera que sus resultados presenten un alto impacto en temas como la potencial pervivencia tardía de 
neandertales en el sur de Europa, la naturaleza y cronología de la primera ocupación de humanos modernos de la península, o las 
adaptaciones culturales de cazadores-recolectores pleistocenos a contextos de rigurosidad climática y alto riesgo ecológico. En este 
artículo se presentan las hipótesis, objetivos, marco teórico-metodológico y primeros resultados de MULTIPALEOIBERIA.

Palabras clave: neandertales; humanos anatómicamente modernos; península ibérica; meseta; MIS 3; MIS 2; geoarqueología; 
paleoecología; datación cronométrica.

Abstract: Historically, the Iberian peninsula has accounted for a relevant record concerning our knowledge of Palaeolithic 
societies. However, when it comes to the first modern human occupation and the Neandertal demise, such a record shows an 
important problem: the odd scarcity of evidence in the large regions of inland Iberia. The MULTIPALEOIBERIA project, funded 
by the European Research Council (ERC), assumes that this scarcity is due to a historical research bias. Consequently, it poses the 
hypothesis that the human occupation of the inland Iberia during this period was more complex and stable than previously thought, 
and hence it aims at gathering unprecedented data to put the classic views into the test. This project is devised as an interdisciplinary 
and collaborative macro-project applied to several regions of the Iberian hinterland, and it embraces human-climate-environment 
interactions as its main research focus. Its methodology involves searching new sites, fieldwork in at least 24 known archaeological, 
palaeoecological, and rock art locations, a wide program of chronometric cross-dating, a detailed multi-proxy palaeoenvironmental 
reconstruction, and the study of techno-economic, symbolic, mobility, and land-use strategies of the last Neandertals and first 
modern humans in inland Iberia. It is expected that the results of this project will have a high impact on topics such as the potential 
late survival of Neandertals in southern Europe, the nature and timing of the first modern human settlement of Iberia, or the cultural 
adaptations of Pleistocene hunter-gatherers to ecologically risky environments. In this paper, we present the hypotheses, objectives, 
theoretical and methodological framework, as well as the first results of MULTIPALEOIBERIA.

Keywords: Neandertals; anatomically modern humans; Iberian peninsula; Spanish plateau; MIS 3; MIS 2; geoarchaeology; 
palaeoecology; chronometric dating.
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1.  ESTADO DE LA CUESTIÓN: EL PROBLEMA 
DEL POBLAMIENTO HUMANO EN 
LA MESETA DURANTE LA ÚLTIMA 
GLACIACIÓN

La desaparición de las últimas poblaciones de 
neandertales y el primer asentamiento de grupos de 
humanos anatómicamente modernos en las distintas 
regiones de Eurasia constituyen dos problemas, inexo-
rablemente relacionados, de actualidad científica desde 
hace décadas. Ocurridos durante los veinte milenios 
que jalonan los 40 000 años BP, dichos procesos po-
blacionales aglutinan una parte importante de las dis-
cusiones sobre el Paleolítico Reciente euroasiático, 
tanto en el campo arqueológico como en el paleoan-
tropológico y paleogenético (e. g. Bar-Yosef, 2013; 
Higham et al., 2014; Villa y Roebroeks, 2014; Bena-
zzi et al., 2015; Davies et al., 2015; Fu et al., 2016; 
Haws et al., 2020; Hublin et al., 2020; Hajdinjak et al., 
2021; Lalueza-Fox, 2021; Prüfer et al., 2021; Zilhão, 
2021; Slimak et al., 2022). La península ibérica cuenta 
con una larga tradición investigadora en estos ámbitos, 
y por tanto sus territorios han contribuido de manera 
notable a configurar la discusión a escala continental. 
Sin embargo, en los últimos años venimos asistiendo 
a una reconfiguración importante de algunas de las lí-
neas fundamentales que guían estas discusiones, tanto 
a escala de la península ibérica como de su contexto 
europeo, lo cual ha supuesto la necesidad de plantear 
nuevas preguntas y diseñar nuevos proyectos con nue-
vos objetivos. La revisión de las capacidades cogniti-
vas y desarrollos culturales de los neandertales (Zilhão 
et al., 2010, 2020; Hoffmann et al., 2018; Rodríguez-
Hidalgo et al., 2019; Balzeau et al., 2020; Leder et al., 
2021; Rios et al., 2022), del marco cronológico del 
final del Paleolítico Medio y el comienzo del Supe-
rior (Wood et al., 2013; Higham et al., 2014; Zilhão 
et al., 2017; Kehl et al., 2018; Marín-Arroyo et al., 
2018; Banks et al., 2019) o del marco paleoclimático 
y contextos ecológicos en los que se produjeron dichos 
procesos y el posterior poblamiento humano durante 
el Último Máximo Glaciar (LGM por sus siglas en in-
glés) (Moreno et al., 2014; Rassmussen et al., 2014; 
Carrión et al., 2018; Wolf et al., 2018; González-Sam-
périz et al., 2020; Marín-Arroyo y Sanz-Royo, 2022; 
Sánchez-Goñi, 2022), son los principales factores que 
vienen estableciendo las nuevas coordenadas de la dis-
cusión científica en el suroeste europeo. En este con-
texto, conocer la distribución espacio-temporal precisa 
de los últimos asentamientos de neandertales y los pri-
meros de humanos modernos en las distintas regiones 
de la península ibérica, y cómo dicha distribución se 
correlaciona con las rápidas variaciones en los contex-
tos ambientales y climáticos de los Estadios Isotópicos 
Marinos (MIS, por sus siglas en inglés) 3 y 2 (59.4-
14.7 ka cal BP), supone un auténtico desafío para las 
nuevas generaciones de investigadores.

A pesar de los relevantes avances realizados en es-
tos ámbitos en los últimos años, la visión general de 

las dinámicas de poblamiento durante este periodo en 
el contexto peninsular acusa un problema importante: 
la escasez de datos en las regiones interiores de la pe-
nínsula ibérica. Este problema, que se hace extensivo 
hasta el final del LGM, ha determinado históricamente 
las interpretaciones no solo sobre la transición entre 
el Paleolítico Medio y Superior, sino también, y qui-
zá de manera más acusada, sobre el poblamiento hu-
mano durante la mayor parte del Paleolítico Superior 
peninsular. Desde las etapas fundacionales de la inves-
tigación prehistórica en España (Breuil y Obermaier, 
1913, p. 15), las tierras interiores de la llamada meseta 
central (submesetas norte y sur) han sido vistas como 
una “tierra de nadie”, cuando no como un verdadero 
“desierto vital” durante las etapas frías del último ciclo 
glaciar (c. 115 000 – 11 700 años cal BP). A pesar de 
que a mediados del siglo XX llegó a reconocerse un 
importante foco de poblamiento solutrense en la me-
seta, y especialmente en el valle del río Manzanares, 
las incertidumbres sobre el contexto sedimentario y 
la caracterización arqueológica de los conjuntos que 
lo sustentaban acabaron por rebajarlo a una presen-
cia marginal y problemática (Alcaraz-Castaño et al., 
2012). Así, hasta hace pocos años, las interpretaciones 
más consensuadas proponían que la frecuentación hu-
mana de los territorios del interior peninsular durante 
el Paleolítico Superior se habría limitado a incursio-
nes esporádicas de grupos provenientes de las regio-
nes costeras y sus aledaños, siempre en momentos de 
bonanza climática, no convirtiéndose en asentamientos 
verdaderamente estables hasta el final del LGM, ya en 
cronologías magdalenienses (Davidson, 1986; Straus, 
1991; Ripoll, Cacho y Municio, 1997, p. 83; Corchón, 
1997, p. 166; 2002, p. 130; Straus, Bicho y Winegard-
ner, 2000, p. 561). 

La base empírica para este modelo reposaba, en 
primer lugar, en la mencionada escasez de evidencias 
arqueológicas, ausentes en el caso de los momentos 
iniciales del Paleolítico Superior, pues más allá de 
algunas referencias antiguas, problemáticas y pro-
bablemente equívocas (Obermaier, 1925), nunca se 
han definido conjuntos arqueológicos auriñacienses o 
gravetienses en la meseta, o al menos en sus regiones 
más interiores, como comentaremos posteriormente. 
La causa fundamental propuesta para esta falta de po-
blamiento era de índole ecológica: el clima continen-
talizado y la elevada altitud de las tierras mesetarias 
en comparación con los benignos ecosistemas de las 
regiones costeras de la península habrían impedido a 
las sociedades de cazadores-recolectores establecerse 
en las amplias tierras del interior durante buena parte 
de la última glaciación, y especialmente durante la ma-
yoría del Paleolítico Superior (ver discusión en Delibes 
y Díez, 2006). Recientemente, varias modelizaciones 
sobre la habitabilidad de la península ibérica en varios 
momentos del Pleistoceno Superior, realizadas a par-
tir de datos paleoclimáticos, geográficos, ambientales 
y arqueológicos, han contribuido a refinar las posibles 
causas de este potencial despoblamiento. Algunos de 
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estos modelos resaltan no solo las condiciones riguro-
sas que habrían soportado las regiones mesetarias du-
rante los momentos más fríos del MIS 3 y MIS 2, sino 
especialmente su elevada variabilidad climática, la 
cual habría supuesto un gran riesgo ecológico determi-
nado por la impredecibilidad de los recursos bióticos 
al alcance de los grupos humanos (Burke et al., 2014, 
2017; Lüdwig et al., 2018; Wren y Burke, 2019; Klein 
et al., 2020; Shao et al., 2021). Debe considerarse, no 
obstante, que no todas las modelizaciones publicadas 
ofrecen resultados equiparables, pues existen también 
trabajos que reconocen amplias regiones del interior, 
y especialmente de la cuenca del Tajo, como áreas óp-
timas para el asentamiento humano incluso durante 
el LGM (Banks et al., 2008; Tallavaara et al., 2015; 
Maier et al., 2016).

En lo concerniente al Paleolítico Medio, los yaci-
mientos conocidos en la meseta han sido tradicional-
mente más numerosos. Sin embargo, las evidencias co-
rrespondientes a sus momentos finales, que hasta hace 
no mucho parecían demostrar una pervivencia tardía de 
neandertales en el interior equiparable a la registrada 
en el sur y el levante peninsular (Zilhão, 2006), desde 
hace una década se han visto fuertemente cuestionadas, 
cuando no refutadas. Niveles musterienses que habían 
arrojado dataciones entre 30 y 40 ka cal BP, como los 
de Jarama VI (Guadalajara) y La Ermita (Burgos) se 
sitúan hoy en cronologías de 50-60 ka cal BP en el pri-
mer caso (Kehl et al., 2013; Wood et al., 2013), y del 
MIS 5 en el segundo (Sánchez Yustos y Díez, 2015). 
Así, los contextos musterienses con dataciones fiables 
más recientes de 50 ka cal BP en territorios mesetarios 
actualmente son muy poco numerosos, limitándose a 
Los Casares (Alcaraz-Castaño et al., 2017a), Abrigo 
del Molino (Kehl et al., 2018) y quizá Hotel California 
(Arnold et al., 2013), a los que puede añadirse Prado 
Vargas (Navazo et al., 2021), ya en la vertiente sur de 
la cordillera cantábrica, pero en conexión directa con 
el borde septentrional mesetario. En ninguno de estos 
yacimientos se constatan cronologías más recientes 
de ~42 ka cal BP, y solo en el reborde mesetario occi-
dental encontramos fechas ligeramente más recientes 
(41.3 – 37.7 ka BPOSL) en Cardina-Salto do Boi (Aubry 
et al., 2020). Por tanto, no solo nos enfrentamos a un 
panorama muy escaso en yacimientos de inicios del 
MIS 3 en las dos submesetas (Wolf et al., 2018), sino 
que la hipótesis de una pervivencia tardía en el interior 
peninsular, en comparación con el contexto europeo 
(Higham et al., 2014), se encuentra hoy desprovista de 
datos sólidos que la sustenten. 

Sin embargo, la posibilidad de que la escasez de 
evidencias sobre ocupaciones humanas en el interior 
peninsular durante la última glaciación refleje no tanto 
la realidad poblacional prehistórica como un sesgo en 
la tradición investigadora, ha estado siempre presente 
entre la comunidad científica. Desde hace ya más de 
dos décadas, numerosos investigadores han señalado 
que la tradicional escasez de proyectos de investiga-
ción sobre el Paleolítico Reciente en la meseta, en 

comparación con la extensa y prolija tradición inves-
tigadora arraigada en las regiones cantábrica, medite-
rránea y atlántica, puede ser el factor principal detrás 
de la imagen de una “meseta desolada” durante buena 
parte del Paleolítico Medio y, especialmente, del Supe-
rior (Balbín-Behrmann y Alcolea-González, 1992; Al-
colea-González et al., 1997; Ripoll, Cacho y Municio, 
1997; Utrilla y Blasco, 2000; Aubry et al., 2002, 2020, 
2021; Alcolea-González y Balbín-Behrmann, 2003; 
Delibes y Díez, 2006; Fullola y Zilhão, 2009; Cacho 
et al., 2010; Alcaraz-Castaño et al., 2013, 2017b; Alca-
raz-Castaño, 2015, 2016; Aubry, 2015; Rivero, Béca-
res y Álvarez-Fernández, 2021). A esta idea fundamen-
tal se une el hecho de que en las tierras del interior las 
formaciones kársticas son relativamente menos nume-
rosas que en las regiones costeras, lo que supone una 
mayor dificultad para localizar yacimientos del Pleisto-
ceno Superior, que muy probablemente se encuentren 
en contextos al aire libre, mayoritariamente fluviales 
(Navazo y Carbonell, 2014; Alcaraz-Castaño, 2015; 
Aubry et al., 2020; Zilhão, 2021). Bajo estas premi-
sas, y apoyado en una serie de evidencias preliminares 
que comentaremos enseguida, en 2018 el autor de este 
texto planteó, con la colaboración de un nutrido grupo 
de colegas, el proyecto de investigación colaborativo 
e interdisciplinar MULTIPALEOIBERIA. Su objetivo 
fundamental era poner a prueba las ideas tradiciona-
les sobre la escasez de ocupación humana en la meseta 
durante la última glaciación, para lo cual se planteaba 
un ambicioso programa de trabajos interdisciplinares 
de campo y laboratorio. A continuación, se presentan 
las hipótesis, objetivos, marco teórico-metodológico y 
primeros resultados de MULTIPALEOIBERIA.

2. EL PROYECTO MULTIPALEOIBERIA

2.1.  Hipótesis de trabajo, evidencias preliminares 
y objetivos generales 

El proyecto MULTIPALEOIBERIA, cuyo título 
completo es Population dynamics and cultural adapta-
tions of the last Neandertals and first Modern humans 
in inland Iberia: a multi-proxy investigation, fue se-
leccionado para su financiación por el Consejo Euro-
peo de Investigación (ERC, por sus siglas en inglés) 
en la convocatoria de Starting Grants de 2018, dentro 
del marco del programa de investigación e innovación 
Horizonte 2020 de la Unión Europea (Identificador 
del acuerdo de subvención: 805478). Financiado con 
1.387.515 €, el proyecto entró en vigor el 1 de enero de 
2019 y finalizará el 31 de enero de 2024, tras aprobarse 
recientemente una extensión de un año en su duración, 
que lo convierte en un proyecto de 6 años. Se desarro-
lla en el Área de Prehistoria (Departamento de Histo-
ria y Filosofía) de la Universidad de Alcalá (Alcalá de 
Henares, España), donde trabajan tanto el Investigador 
Principal como cinco de los integrantes del equipo nu-
clear del proyecto, tres de los cuales fueron contratados 
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directamente con cargo a MULTIPALEOIBERIA (dos 
postdoctorales y un predoctoral).

Sobre el estado de la cuestión sintetizado en el 
epígrafe anterior, y asumiendo que la falta de inves-
tigación sistemática es un factor responsable en la 
actual imagen sobre las dinámicas de poblamiento 
humano en la meseta durante la última glaciación, las 
hipótesis fundamentales planteadas en MULTIPALE-
OIBERIA fueron las siguientes: 1) la ocupación del 
interior de la península ibérica por parte de los últi-
mos neandertales y primeros humanos modernos fue 
más compleja y duradera de lo asumido tradicional-
mente, y 2) dicha ocupación respondió a sus propias 
dinámicas culturales y ecológicas, no necesariamen-
te subsidiarias de aquellas presentes en las regiones 
costeras peninsulares. Estas hipótesis habían venido 
acumulando, principalmente en las dos últimas dé-
cadas, algunas evidencias que hacían cada vez más 
necesaria su comprobación empírica sistemática. En-
tre ellas destacaba, en el momento del planteamiento 
del proyecto en 2018, la revalorización de la ocupa-
ción solutrense del valle del Manzanares madrileño 
(Baena y Carrión, 2002; Alcaraz-Castaño et al., 2012, 
2017b), la acumulación de grafías rupestres de esti-
lo pre-magdaleniense en las estribaciones del siste-
ma central (Alcolea-González y Balbín-Behrmann, 
2003), los nuevos datos y perspectivas de futuro en 
el yacimiento solutrense y pre-solutrense de Peña Ca-
pón (Alcolea-González et al., 1997; Alcaraz-Castaño 
et al., 2013), la identificación de materias primas silí-
ceas de origen mesetario en los conjuntos líticos solu-
trenses y gravetienses de los valles del Côa y el Alto 
Sabor portugueses (Aubry et al., 2015, 2016; Gaspar 
et al., 2015), las ocupaciones plenigaciares, incluyen-
do momentos de clima riguroso, detectadas en zonas 
limítrofes de la meseta, como el valle medio del Ebro 
(Utrilla et al., 2010) o las estribaciones septentrio-
nales de la cordillera Bética (Córdoba y Vega, 1988; 
Garate y García-Moreno, 2011; Peña, 2013), así como 
nuevos indicios y dataciones recientes para contextos 
musterienses tanto en la cuenca del Duero como la del 
Tajo (Díez et al., 2008; Silva et al., 2012; Navazo y 
Carbonell, 2014; Baena et al., 2015; Alcaraz-Castaño 
et al., 2017a; Kehl et al., 2018). Sin embargo, muchas 
de estas evidencias presentaban problemas y resulta-
ban incompletas, tanto en lo referente a la aparición 
y asentamiento de los primeros humanos modernos 
(Alcaraz-Castaño, 2015, 2016), como a las últimas 
ocupaciones neandertales registradas en el interior 
mesetario (Alcaraz-Castaño et al., 2017a; Wolf et al., 
2018). Por ello, los objetivos fundamentales de MUL-
TIPALEOIBERIA se orientaron a obtener evidencias 
de campo adicionales, tanto a partir de la localización 
de nuevos yacimientos como del estudio sistemático 
de muchos de los conocidos, que permitieran obtener 
una base de datos arqueológica, geológica, cronomé-
trica y paleoecológica lo suficientemente amplia y 
sólida como para plantear nuevos modelos interpre-
tativos.

Más allá de las numerosas y variadas cuestiones 
específicas que está permitiendo y permitirá abordar 
MULTIPALEOIBERIA a lo largo de los próximos 
años, el proyecto plantea dos grandes ámbitos de 
estudio interconectados a los que se pretende con-
tribuir:

1) La llamada transición entre el Paleolítico Medio 
y el Superior en el occidente europeo y el reemplaza-
miento de las poblaciones neandertales por las anató-
micamente modernas. Las aportaciones que se realiza-
rán en el ámbito geográfico del interior de la península 
ibérica pretenden contribuir a replantear este proceso 
bio-cultural no solo a escala peninsular, sino de todo el 
suroeste europeo.

2) Las adaptaciones culturales de cazadores-re-
colectores a contextos de rigurosidad climática y alto 
riesgo ecológico, entendido este último como la im-
predecibilidad en la disponibilidad de los recursos al 
alcance de los grupos humanos (Winterhalder, Lu y 
Tucker, 1999; Kelly, 2013; Burke et al., 2017). Dadas 
las condiciones rigurosas y la alta variabilidad climá-
tica que debieron imperar en amplias regiones meseta-
rias durante la última glaciación, los datos obtenidos en 
este ámbito contribuirán a entender las interacciones 
entre clima, ambiente y cultura durante distintos perio-
dos de la última glaciación, incluyendo los picos más 
fríos y áridos de la misma durante el LGM.

2.2. Marco teórico

MULTIPALEOIBERIA entiende el estudio de las 
relaciones entre desarrollos culturales y variabilidad 
ecológica como la perspectiva fundamental que debe 
guiar la investigación de las sociedades de cazadores-
recolectores pleistocenas. Con base epistemológica 
en los planteamientos clásicos de la Arqueología pro-
cesual (e. g. Binford, 1980), y asumiendo numerosos 
desarrollos teórico-metodológicos posteriores, que 
complementan, matizan o critican el planteamiento 
original, nuestro marco metateórico general concibe 
la variabilidad en las adaptaciones culturales, patro-
nes de asentamiento, uso del territorio y dinámicas 
de poblamiento como respuestas multifactoriales a 
las fluctuaciones en el entorno natural y social de las 
sociedades de cazadores-recolectores (Binford, 2001; 
Kelly, 2013; Bettinger, Garvey y Tushingham, 2015; 
Codding y Bird, 2015; Domínguez-Rodrigo y Cobo-
Sánchez, 2017; Robinson y Sellet, 2018), incluido el 
cambio climático y ambiental (d’Errico y Banks, 2013; 
Gamble et al., 2004; Collard et al., 2016). En los úl-
timos años se han planteado numerosas investigacio-
nes bajo este marco metodológico general en relación 
con el estudio de las sociedades humanas de la última 
glaciación en la península ibérica (Bradtmöller et al., 
2012; Schmidt et al., 2012; Cascalheira y Bicho, 2013, 
2018; Burke et al., 2014, 2017; Straus, 2015; Bicho 
et al., 2017; Ludwig et al., 2018; Weniger et al., 2019; 
Wren y Burke, 2019; Haws et al., 2021; McLaughlin 
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et al., 2021; Vidal-Cordasco et al., 2022). Junto con 
los trabajos de síntesis sobre las dinámicas de pobla-
miento de neandertales y humanos modernos a escala 
peninsular (e. g. Maroto et al., 2012; Wood et al., 2013; 
Straus, 2018; Zilhão, 2021), dichas investigaciones su-
ponen una base teórica y empírica fundamental sobre 
la que contrastar las hipótesis propuestas por nuestro 
proyecto.

2.3. Objetivos, metodología y equipo de trabajo

El objetivo fundamental de MULTIPALEOIBE-
RIA consiste en conocer las dinámicas de pobla-
miento y relaciones entre cultura y ecología de las 
últimas poblaciones de neandertales y primeras de 
humanos modernos en el interior de la península 
ibérica a través de un estudio multi-proxy basado en 
nuevas evidencias geoarqueológicas, cronométri-
cas y paleoecológicas obtenidas en distintas regio-
nes mesetarias. Este objetivo general se desglosa 
en distintos objetivos específicos interconectados, 
que requieren metodologías concretas desarrolla-
das por un amplio equipo interdisciplinar. A conti-
nuación sintetizamos los distintos Work packages o 
paquetes de trabajo (WPs por sus siglas en inglés) 
en los que se articula el proyecto, señalando entre 

paréntesis los especialistas responsables de cada 
una de las metodologías y líneas de trabajo impli-
cadas (Fig. 1):

WP1. Prospección arqueológica

El primer objetivo del proyecto es buscar nuevas 
evidencias sobre el terreno, cuestión obligada si se 
quiere poner a prueba la hipótesis de que la escasez de 
yacimientos en el interior peninsular deriva en parte 
de la escasez histórica de proyectos de investigación 
en estos territorios. El objetivo del WP1, por tanto, es 
descubrir nuevos yacimientos arqueológicos y archi-
vos paleoecológicos que permitan engrosar el escaso 
registro con el que contamos actualmente para el MIS 
3 y MIS 2 en el interior de la península ibérica. Para 
ello empleamos una metodología basada en: 1) mode-
los de movilidad y captación de recursos a partir de 
Sistemas de Información Geográfica (M. de Andrés-
Herrero), 2) estudios geomorfológicos y geoarqueo-
lógicos de contextos fluviales, aluviales y kársticos 
(L. Luque), y 3) datación mediante Luminiscencia 
Ópticamente Estimulada (OSL) de dichos contextos 
(L. Arnold y M. Demuro). Hasta la fecha, y previo es-
tudio de la documentación y literatura previa, hemos 
prospectado diversos puntos de la cuenca media-alta 
del Tajo, y especialmente los valles de los ríos Sorbe, 

Fig. 1. Planteamiento teórico esquemático del proyecto de investigación MULTIPALEOIBERIA a partir de sus hipótesis principales, objetivo 
general, objetivos específicos, metodología dividida en seis paquetes de trabajo (WPs) interconectados, y resultados e impacto esperados.
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Jarama y Henares, así como las estribaciones meri-
dionales del sistema ibérico, ya en la confluencia con 
el valle del Ebro. Se han localizado numerosos yaci-
mientos en superficie, alguno de los cuales ha pro-
porcionado secuencias arqueológicas en estratigrafía 
(Alcaraz-Castaño et al., e. p.).

WP2. Excavación, documentación rupestre y muestreo

Es el WP básico del proyecto y su objetivo prin-
cipal es obtener, mediante excavación, muestreo o 
registro rupestre, nuevos datos arqueológicos, geoló-
gicos, cronométricos y paleoecológicos de un amplio 
número de yacimientos conocidos en el interior de la 
península ibérica. Además, es la línea de trabajo que 
configura el proyecto como una empresa netamente 

colaborativa, pues más de la mitad de los yacimientos 
en los que participa MULTIPALEOIBERIA se en-
marcan en proyectos dirigidos por otros investigado-
res. Con ellos hemos acordado la implementación de 
líneas de trabajo específicas en el contexto general de 
nuestro proyecto, integrando así en un marco interpre-
tativo común los resultados obtenidos en un elevado 
número de yacimientos. A los sitios seleccionados du-
rante el diseño del proyecto se le han añadido hasta la 
fecha algunos otros, configurando un total de 16 yaci-
mientos con secuencias estratigráficas arqueológicas, 
4 yacimientos con arte rupestre paleolítico (Fig. 2), 2 
acumulaciones de carnívoros (cubiles de hienas) con 
restos arqueo-paleontológicos y 2 archivos paleoam-
bientales en los que MULTIPALEOIBERIA realiza o 
pretende realizar investigación (Fig. 3). A esto deben 

Fig. 2. Principales yacimientos arqueológicos (depósitos sedimentarios y sitios con grafías rupestres) en los que 
MULTIPALEOIBERIA realiza investigación. Entre paréntesis se señalan los investigadores responsables de la investi-
gación en los yacimientos en los que los trabajos no están dirigidos por el equipo nuclear del proyecto. 1: Cueva Corazón 
(P. Sánchez Yustos); 2: Sima de Marcenejas; 3: Abrigo de Millán (P. Sánchez Yustos); 4: Abrigo de San Lázaro (D. Álvarez-
Alonso y M. de Andrés-Herrero); 5: Abrigo del Molino (D. Álvarez-Alonso y M. de Andrés-Herrero); 6: Cueva de la Arena; 
7: Abrigo de La Malia (N. Sala y A. Pablos); 8: Cueva de Los Torrejones (N. Sala y A. Pablos); 9: Abrigo de Los Enebrales; 
10: Cueva de El Chorrillo/Turismo; 11: Cueva de El Reno; 12: Cueva de El Cojo; 13: Cueva de Las Ovejas; 14: Peña 
Cabra; 15: Peña Capón; 16: Terrazas del Sorbe; 17: Méndez Álvaro (R. M. Domínguez y S. Bárez); 18: Las Delicias; 19: 
El Cañaveral (I. Ramírez, J. Baena y C. Torres); 20: La Rebollosa (I. Ramírez); 21: El Olmillo (A. Burke); 22: Cueva de la 
Higuera (E. Cerrillo y D. Álvarez-Alonso); 23: Cueva de Los Casares, 24: Cueva de La Hoz; 25: Abrigo de Charco Verde 
II. La línea discontinua marca la extensión geográfica de lo que entendemos por “interior de la península ibérica”, integrado 
por las dos submesetas ibéricas y delimitado de manera más o menos gradual por los sistemas montañosos señalados y las 
cuencas medias del Duero, Tajo y Guadiana hasta una cota aproximada de 400 m s. n. m.
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añadírsele distintas localizaciones, tanto en la cuenca 
del Tajo como la del Duero, en las que se desarrollan 
prospecciones arqueológicas para localizar otros ya-
cimientos (WP1), así como otras tantas destinadas a 
la localización y muestreo de afloramientos silíceos 
potencialmente explotados durante el MIS 3 y MIS 2 
(Fig. 3). Todo ello configura una extensa área geográ-
fica objeto de estudio, que aún se espera ampliar en 
los próximos meses.

En este WP también se incluye el estudio geoar-
queológico de los procesos de formación de los ya-
cimientos mediante geomorfología y estratigrafía (L. 
Luque), sedimentología de alta resolución y micromor-
fología de suelos (M. Kehl), así como la restitución 
topográfica y fotogramétrica y la modelización 3D de 
superficies de excavación y paneles rupestres median-

te fotografía digital, fotogrametría y estación total con 
láser escáner (J. J. Alcolea-González y G. Jiménez-
Gisbert).

WP3. Datación cronométrica

El objetivo es producir una robusta secuencia cro-
nológica sobre la ocupación humana del interior penin-
sular durante el MIS 3 y el MIS 2 que permita abordar 
algunas de las preguntas fundamentales del proyecto. 
Entre ellas destacan la potencial desaparición tardía de 
los neandertales en el interior, así como el tiempo y la 
forma de la primera llegada de humanos modernos a la 
región. La metodología utilizada implica la combina-
ción de distintos métodos cronométricos (empleando 
en ocasiones varios laboratorios para el mismo méto-

Fig. 3. Principales afloramientos silíceos, contextos paleoecológicos y regiones objeto de prospección arqueológica 
en los que MULTIPALEOIBERIA realiza investigación. Entre paréntesis se señalan los investigadores respon-
sables de la investigación en los yacimientos o regiones en los que los trabajos no están dirigidos por el equipo 
nuclear del proyecto. 1: Afloramiento en Alconada de Maderuelo (Segovia); 2: Afloramiento en Arévalo (Ávila); 
3: Valle del Adaja (Ávila); 4: Núcleo sedimentario de Navamuño (Ávila) (J. López-Sáez); 5: Portalón del Tejadilla 
(Segovia) (N. Sala); 6: Cueva de El Reguerillo y orla cretácica de Madrid (P. de la Peña); 7: Karst de Retiendas/
Valdesotos (Guadalajara); 8: Cueva de Los Torrejones (N. Sala y A. Pablos); 9: Lagunas de Tamajón, 10: Karst de 
Muriel (Guadalajara); 11: Valles del Sorbe y Henares (Guadalajara); 12: Afloramiento en Lodares (Soria); 13: Valle 
del Segurilla (Toledo); 14: Afloramiento en Coslada/San Fernando (Madrid); 15: Afloramiento en Rivas (Madrid); 
16: Afloramiento en La Marañosa (Madrid); 17: Afloramiento en Perales de Tajuña (Madrid); 18: Afloramiento en 
Jadraque (Guadalajara); 19: Afloramiento en Muduex (Guadalajara); 20: Afloramiento en Brihuega (Guadalajara); 
21: Afloramiento en Concha (Guadalajara); 22: Valle del río Piedra (Guadalajara/Zaragoza); 23: Valle del Hoz Seca 
(Guadalajara) (J. Aragoncillo). 
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do), entre los que destaca el radiocarbono sobre mues-
tras óseas y de carbón (ORAU y CologneAMS), la 
OSL sobre sedimentos fluviales y cavernarios (L. Ar-
nold y M. Demuro), las series de uranio sobre costras 
calcíticas (D. Hoffmann y J. Zilhão), y la resonancia 
de espín electrónico (ESR) combinada con U/Th so-
bre molares de herbívoros (M. Duval). Hasta la fecha 
MULTIPALEOIBERIA ha recogido, en 17 yacimien-
tos distintos, 211 muestras de hueso, diente, carbón 
y pigmento negro para su datación por C14 AMS, 31 
muestras de sedimento para su datación mediante OSL, 
9 muestras de espeleotemas calcíticos para su datación 
mediante U/Th, y 8 dientes de herbívoros para datar 
mediante ESR-U/Th. A partir de estas muestras se han 
obtenido por ahora 98 dataciones radiocarbónicas y 12 
de OSL, mientras que el resto han resultado fallidas o 
se encuentran a la espera de ser procesadas (caso de 
las de ESR). Las edades obtenidas, que engloban todo 
el último ciclo glaciar y también el Holoceno recien-
te (i. e. entre 115 y 9 ka cal BP), permiten comenzar 
a construir, procesando los datos mediante modeliza-
ción bayesiana, una secuencia detallada y precisa de 
la ocupación humana de varias regiones interiores, es-
pecialmente durante el MIS 2 (Alcaraz-Castaño et al., 
2021). Dada la escasez de datos cronométricos previos, 
nuestra previsión es que al concluir el proyecto MUL-
TIPALEOIBERIA haya supuesto un salto cuantitativo 
y cualitativo sin precedentes en este ámbito.

WP4. Análisis paleoecológico multi-proxy

El objetivo es la reconstrucción de la secuencia pa-
leoambiental y paleoclimática en la zona de estudio, con 
el fin último de investigar las relaciones entre la varia-
bilidad ecológica del MIS 3 y MIS 2 y los cambios en 
las adaptaciones culturales, patrones de asentamiento, 
uso del territorio y dinámicas de poblamiento de nean-
dertales y humanos modernos en el interior peninsular. 
Se trata de un objetivo clave, que permitirá contrastar 
la idea clásica de que las tierras mesetarias no fueron 
ocupadas de forma efectiva durante los momentos de 
mayor rigurosidad climática de la última glaciación. 
La metodología empleada se basa en un estudio multi-
proxy a partir del análisis de muestras sedimentarias y 
paleontológicas obtenidas sobre todo en yacimientos 
arqueológicos, pero también en archivos paleoecológi-
cos (Fig. 3). Esto incluye estudios de palinología (J. A. 
López-Sáez), micromamíferos (G. Cuenca-Bescós), 
macromamíferos (J. Yravedra), desgastes dentales 
(F. Rivals), antracología (M. Ruiz-Alonso), fitolitos 
(R. M. Albert y D. Rodríguez-Antón), sedimentología 
(L. Luque y M. Kehl), isótopos estables (N. García y 
A. B. Marín-Arroyo) y espeleotemas (V. Martínez-
Pillado). En combinación con el WP3, la implemen-
tación de este WP permitirá obtener una secuencia pa-
leoecológica de alta resolución cronológica. Además, 
presentará un alto valor para entender las relaciones 
entre cultura y ecología dado que la gran mayoría de 
proxies analizados provienen de los propios yacimien-

tos que albergan las secuencias de ocupación humana 
o de su contexto geográfico inmediato. Los datos ya 
publicados para la secuencia de ocupación del abrigo 
de Peña Capón, que pronto serán complementados y 
ampliados, han permitido asentar una base sólida para 
entender la naturaleza de la ocupación humana en las 
estribaciones surorientales del sistema central durante 
el MIS 2, permitiendo además constatar la ocupación 
recurrente de este territorio durante las fases más frías 
del LGM (Alcaraz-Castaño et al., 2021).

WP5. Comportamientos tecno-económicos 
y simbólicos

El objetivo de este WP es investigar los desarrollos 
culturales de los últimos neandertales y primeros huma-
nos del interior peninsular. Para ello se presta especial 
atención a entender las potenciales conexiones entre la 
organización de la tecnología, las estrategias de caza, 
el comportamiento simbólico, los patrones de asenta-
miento y el uso del territorio de estos grupos humanos 
con respecto a la variabilidad climática y ambiental, el 
riesgo ecológico y la disponibilidad de recursos duran-
te el MIS 3 y MIS 2. La metodología empleada incluye 
estudios de tecno-tipología lítica y ósea (M. Alcaraz-
Castaño, S. Castillo-Jiménez, F. Cuartero), análisis de 
huellas de uso (P. Bello-Alonso y J. Ríos-Garaizar), ex-
perimentaciones sobre la talla y funcionalidad de pro-
yectiles e instrumentos líticos (F. Cuartero y S. Casti-
llo-Jiménez), arqueozoología y tafonomía de conjuntos 
faunísticos (J. Yravedra), estudios temáticos, técnicos, 
estilísticos y contextuales de grafías paleolíticas (J. J. 
Alcolea-González, M. Alcaraz-Castaño e I. Triguero), 
análisis de pigmentos y potenciales materias coloran-
tes (L. Luque, J. J. Alcolea-González y M. Alcaraz-
Castaño), así como la integración de los resultados 
con los obtenidos en el resto de WPs, y especialmente 
con los del WP4 y WP6. Además de los datos sobre 
Peña Capón ya comentados (Alcaraz-Castaño et al., 
2021), se han publicado ya algunos otros avances co-
rrespondientes a este WP, en ámbitos como el estudio 
contextual de las grafías paleolíticas de la cueva de Los 
Casares (Alcolea-González y Alcaraz-Castaño 2020; 
Alcaraz-Castaño et al., 2022) o el análisis experimental 
de patrones de fractura en puntas foliáceas solutrenses 
(Castillo-Jiménez et al., 2021).

WP6. Patrones de movilidad, redes sociales 
y organización del espacio

En conexión directa con el WP5, el objetivo de este 
paquete de trabajo es profundizar en la distribución y 
organización espacial de los comportamientos cultu-
rales de los cazadores-recolectores objeto de estudio. 
Se incluyen aquí las estrategias de movilidad y uso 
del territorio, la captación de recursos bióticos y abió-
ticos, las potenciales redes de intercambio a media y 
larga distancia, así como la organización espacial del 
espacio doméstico. La metodología desarrollada para 
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el estudio espacial a nivel macro incluye, en combi-
nación con las actividades de los WPs 1 y 5, el uso de 
Sistemas de Información Geográfica para calcular ru-
tas de coste mínimo a partir de la distribución de asen-
tamientos y fuentes de materias primas (M. de Andrés-
Herrero, L. Luque), la modelización de la distribución 
de ungulados (M. de Andrés-Herrero), así como el 
estudio petrográfico y geoquímico de materiales si-
líceos (M. Sánchez-de la Torre y X. Mangado), pro-
venientes tanto de las secuencias arqueológicas como 
de los afloramientos localizados en prospección. Por 
otro lado, al menos en los niveles solutrenses de Peña 
Capón se está desarrollando un estudio micro-espacial 
intra-site con el objetivo de identificar áreas domésti-
cas de actividades jerarquizadas y contribuir con ello 
a entender tanto el uso del territorio de estos grupos 
humanos como su organización social. Para ello se 
utilizan sistemas de registro que integran topografía, 
fotografía, fotogrametría y láser escáner, y posterior-
mente el tratamiento estadístico de los datos mediante 
SIG y herramientas como el análisis de densidad ker-
nel (M. de Andrés-Herrero, J. J. Alcolea-González y 
G. Jiménez-Gisbert). Hasta el momento, únicamente 
se han publicado algunos resultados preliminares so-
bre la captación de sílex de los cazadores-recolectores 
que se asentaron en Peña Cabra y Peña Capón (Sán-
chez de la Torre et al., 2023).

Por tanto, aunque con un marco teórico-metodoló-
gico y unos objetivos generales y específicos bien de-
finidos, MULTIPALEOIBERIA, por su amplio marco 
geográfico objeto de estudio y su metodología diversifi-
cada y heterogénea, se articula necesariamente como un 
proyecto interdisciplinar y colaborativo en el que resul-
ta imprescindible la participación de un amplio equipo 
de investigación. Actualmente, la red de investigadores 
que conforma el proyecto se compone de un equipo nu-
clear integrado por el Investigador Principal y 5 per-
sonas más, un equipo de especialistas externos com-
puesto por 23 personas, y un equipo de investigadores 
participantes de 14 personas. En total, hasta hoy han 
participado en MULTIPALEOIBERIA un total de 43 
investigadores provenientes de distintos campos de la 
Arqueología del Paleolítico, la Geología y la Paleoeco-
logía. Aunque la mayoría de estos investigadores son 
españoles, en el equipo externo hay investigadores de 
Portugal, Alemania, Australia, Francia y Canadá. Ade-
más, se realizan trabajos de laboratorio en Reino Unido, 
Alemania, Estados Unidos, Francia, China y España.

3.  DISCUSIÓN: IMPACTO ESPERADO 
Y PRIMEROS RESULTADOS

MULTIPALEOIBERIA se inició en enero de 2019 
y tiene un periodo de ejecución hasta diciembre de 
2024. Dado el óptimo desarrollo del proyecto hasta la 
fecha es muy probable que se aporten datos relevantes 
relacionados con todos los objetivos planteados (y al-
gunos otros surgidos en el curso de la investigación), e 

incluso algunos hallazgos de alto impacto relacionados 
con las hipótesis de trabajo fundamentales. Entre los 
resultados que han podido ser ya publicados, destaca 
la demostración de que al menos algunas regiones del 
centro peninsular fueron habitadas de forma recurrente 
incluso durante las fases más frías de la última glacia-
ción, en pleno Estadio de Heinrich 2. Así lo confirma 
la secuencia documentada en Peña Capón, donde los 
primeros asentamientos registrados hasta el momento 
se remontan a momentos gravetienses hace alrededor 
de 26 000 años cal BP, producidos en un contexto cli-
mático riguroso dominado por un ambiente de esca-
sa biodiversidad y paisajes abiertos (Alcaraz-Castaño 
et al., 2021). Esta constatación choca frontalmente con 
la idea clásica de que el interior peninsular solo fue fre-
cuentado de manera esporádica durante las pulsaciones 
templadas de la última glaciación.

Más preliminares son los datos, todavía escasos y 
problemáticos, que apuntan a ocupaciones de finales 
del Auriñaciense o inicios del Gravetiense, más allá de 
30 000 años BP, en varias regiones del centro peninsu-
lar. De confirmarse, estos datos supondrían un revul-
sivo considerable en nuestra comprensión de las diná-
micas poblaciones de la península ibérica durante el 
Paleolítico Superior, pues hasta hoy las dataciones más 
antiguas para la presencia de humanos modernos en el 
centro de la meseta son precisamente las registradas 
en Peña Capón, más allá de algunas escasas evidencias 
auriñacienses en los rebordes occidentales de la sub-
meseta norte (Aubry et al., 2020). En los próximos me-
ses estaremos en disposición de confirmar o desmentir 
esta potencial ocupación del centro peninsular durante 
el Auriñaciense.

Contamos también con resultados preliminares 
sobre varios contextos arqueológicos de finales del 
Musteriense en la cuenca del Tajo, algunos de ellos de 
reciente descubrimiento, y que, una vez, contrastados, 
presentarán repercusiones para la hipótesis de la per-
vivencia tardía de neandertales en el interior. También 
entre los nuevos yacimientos descubiertos se encuentra 
una secuencia magdaleniense en el abrigo de Charco 
Verde II (Embid, Guadalajara), con niveles en cronolo-
gías del LGM (Alcaraz-Castaño et al., e. p.).

En definitiva, más allá de estas y otras contribucio-
nes específicas sobre preguntas cruciales en torno a las 
dinámicas de poblamiento y adaptaciones culturales de 
los últimos neandertales y primeros humanos modernos 
en el interior de la península ibérica, MULTIPALEOI-
BERIA se presenta como un revulsivo para nuestro co-
nocimiento del marco cronológico, ambiental y cultural 
de los cazadores-recolectores del MIS 3 y MIS 2 en un 
entorno con un registro históricamente deficitario. La 
gran cantidad de datos geoarqueológicos, paleoecológi-
cos y cronométricos que este proyecto está produciendo 
acabará permitiéndonos avanzar considerablemente en 
nuestro conocimiento de cómo tanto neandertales como 
humanos modernos reaccionaron e interactuaron con 
los rápidos cambios climáticos y ambientales ocurridos 
durante la última glaciación en un contexto biogeográfi-
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co de clima riguroso y potencial riesgo ecológico, como 
es la meseta ibérica. Entendemos que las implicaciones 
de estos resultados no se limitarán al interior de la pe-
nínsula, sino que alcanzarán procesos poblacionales a 
escala del suroeste europeo. Además, ofrecerán un caso 
de estudio, contrastado y basado en investigación inter-
disciplinar, que servirá como referencia para el estudio 
de las relaciones entre cultura, clima y ambiente en so-
ciedades de cazadores-recolectores asentadas en con-
textos biogeográficos semejantes, independientemente 
de su marco cronológico.
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