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RESUMEN: Las pinturas sobre los ortostatos del 

dolmen de corredor de El Moreco (Huidobro, Burgos, 
España), sometidas durante tres milenios a las incle-
mencias climatológicas (ciclos hielo-deshielo, lluvia, etc.) 
y a las amenazas antrópicas, han perdido visibilidad 
hasta resultar prácticamente irreconocibles. El uso de 
técnicas de descorrelación para la mejora de imágenes 
ha facilitado el reconocimiento de la figura esquemática 
del antropomorfo sexuado y otras trazas, permitiendo su 
posterior análisis mediante fluorescencia de rayos X 
portátil. La comparación de los elementos-traza del 
pigmento rojo ocre presente sobre los ortostatos con los 
de nódulos ricos en goethita encontrados en el dolmen 
y sus alrededores sugiere que éstos puedan ser la ma-
teria prima utilizada en las pinturas esquemáticas. Se 
propone la zona de Las Loras, a 30-60 km del dolmen, 
como el origen más probable de estos nódulos de hierro 
y, en consecuencia, del pigmento a base de goethita. 

 
Palabras clave: El Moreco; Las Loras; goethita; 

ocre rojo; dolmen; DStretch; pXRF; XRD. 
 

STRACT: The paintings found on the orthostates 
forming the corridor dolmen El Moreco (Huidobro, Bur-
gos, Spain), subjected for three millennia to inclement 
climate (freeze-thaw cycles, rain, etc) and to anthropic 
threats, have lost visibility to the point of being almost 
unrecognizable. The use of decorrelation techniques to 
improve images has facilitated the recognition of the 
schematic figure of the sexed anthropomorph and other 
traces, allowing their subsequent analysis using portable 
X-ray fluorescence. Comparison of the trace elements of 
the red ocher pigment present on the orthostates with 
those of goethite-rich nodules found in and around the 
dolmen suggests that these may be the raw material 
used for the schematic paintings. The area of Las Loras, 
30-60 km from the dolmen, is proposed as the most 
probable origin of these iron nodules and, consequently, 
of the goethite-based pigment. 

 
 
Keywords: El Moreco; Las Loras; goethite; red 

ocher; DStretch; pXRF; XRD. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Las pinturas de los ortostatos de las tumbas de co-
rredor no protegidas, expuestas durante mucho 
tiempo a las inclemencias del tiempo y a la acción 
antrópica, se encuentran en general en un estado de 
conservación mucho peor que el de las pinturas si-
tuadas en el interior de las cuevas o en los abrigos 
prehistóricos: su extrema vulnerabilidad ha llevado a 
una situación actual en la que la mayoría de ellas 
son irreconocibles.  

La fragilidad de este tipo particular de patrimonio 
cultural ha motivado a investigadores y gestores cul-
turales a desarrollar técnicas de documentación ex-
haustivas, precisas y no invasivas para garantizar su 
preservación. Dichas técnicas deben permitir no sólo 
la visualización de las imágenes del arte rupestre, 
sino también el seguimiento de los procesos de de-
gradación que afectan a los conjuntos de arte rupes-
tre a corto, medio y largo plazo. Además, deben ac-
tuar como vehículos de difusión para concienciar al 
público del alto valor del patrimonio del arte rupestre 
(Domingo-Sanz 2014).  

En los últimos años, las pinturas rupestres de las 
cuevas y los abrigos prehistóricos se han beneficia-
do de la aplicación de técnicas avanzadas: las picto-
grafías que ya no resultaban reconocibles a simple 
vista están siendo recuperadas gracias a las conoci-
das como técnicas de imagen aplicadas a bienes de 
interés patrimonial o CHI (por ejemplo, la obtención 
de imágenes por transformación de reflectancia, la 
separación mejorada de colores mediante algoritmos 
de descorrelación, el análisis de 
datos de imágenes multiespectra-
les, etc.) (Robert et al. 2016), 
mientras que las técnicas no des-
tructivas de fluorescencia de rayos 
X portátil (pXRF) y de espectros-
copia de plasma inducido por láser 
(LIBS) permiten ahora realizar 
análisis elementales in situ (Gay et 
al. 2016; Ruan et al. 2019; Vande-
nabeele y Donais, 2016).  

Por ejemplo, se han reportado 
muchos ejemplos de la aplicación 
del software de procesamiento de 
imágenes DStretch, tanto en Es-
paña (Bea y Angás 2017; Collado 
et al. 2013; Domingo et al. 2015; 
Fernández-Lozano et al. 2017; Fra- 

ile et al. 2016; Martínez 2010), como en todo el 
mundo (Gunn et al. 2014; Harman 2005; Kotoula et 
al. 2018; Le Quellec et al. 2015), y la pXRF ha en-
contrado en la actualidad una aplicación generaliza-
da (Gay et al 2020; Morillas et al. 2018). 

No obstante, no se ha informado hasta la fecha 
del uso de la combinación de las tecnologías CHI 
mencionadas y la caracterización por pXRF para es-
tudiar pinturas con alto grado de degradación en un 
dolmen (aunque −por ejemplo− se han realizado 
análisis destructivos por XRF de un pigmento de ci-
nabrio bien conservado sobre una losa del dolmen 
de Montelirio (Hunt y Hurtado 2010). Por ello, en es-
te trabajo presentamos un ejemplo de cómo se han 
aplicado con éxito ambas técnicas combinadas a la 
tumba de corredor de El Moreco, como un caso de 
estudio que pueda ser de utilidad a otros investiga-
dores que trabajen en arte rupestre con problemas 
de conservación similares. 
 
 
2. EL DOLMEN DE EL MORECO  
 
El Moreco es un sepulcro de corredor en piedra cali-
za (Fig. 2a) situado a 4 km al sur de Huidobro-Los 
Altos, en Burgos, España (42°46′02″N 3°41′32″O). 
Forma parte del conjunto megalítico de La Lora, uno 
de los más importantes de la Meseta norte (Fig. 1). 
Fue descubierto por C. Robledo y L. Huidobro en los 
primeros años de la segunda mitad del siglo XX 
(Huidobro 1957; Robledo 1954). En 1988, P. López 
realizó un estudio palinológico del suelo subyacente  

 
Figura 1. Mapa de localización de El Moreco                                                               

y otros dólmenes del norte de la provincia de Burgos. 
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Figura 2. (a) Vista superior del dolmen, (b) figura antropomorfa sexuada (masculina) pintada sobre uno de los ortostatos                

de la cámara, (c y d) proyección de la luz al amanecer en el solsticio de invierno. 

(López 1988) y, en 1989, Delibes y Rojo descubrie-
ron la figura esquemática de un antropomorfo se-
xuado pintada sobre una de las losas verticales (De-
libes de Castro y Rojo Guerr, 1989) (Fig. 2b). 

El túmulo de El Moreco (de 27 m de diámetro y 
más de 2 m de altura) consta de dos capas: una ca-
pa superficial de piedras a modo de caparazón pro-
tector, y una segunda capa de tierra compactada 
más gruesa. Debajo de ella, y rodeando la cámara 
funeraria, se encuentra el anillo de losas de piedra 
de la pericámara, destinado a contener los ortostatos 
(y, por tanto, a evitar el colapso por el peso del túmu-
lo) (Delibes de Castro et al. 1993). La cámara bajo el 
túmulo está delimitada por diez ortostatos colocados 
formando una planta circular de 4 m de diámetro 
(Figura 2a).  

En la superficie de dos de estos ortostatos se 
encontraron pinturas de color rojo que representan 
esquemáticamente figuras humanas, como ya se ha 
señalado (Fig. 2b). El pasadizo, construido con pe-
queñas losas de piedra, tiene una longitud de 10,5 
m, y se ensancha y gana altura a medida que uno se 
acerca a la cámara, alcanzando una anchura máxi-
ma de 1,5 m y altura de más de 1 m. El cierre de El 

Moreco se produjo por un bloqueo sistemático y 
concienzudo del corredor que debió producirse a 
mediados del III milenio a.C. (Delibes de Castro y 
Rojo Guerra 1997). 

El reiterado expolio que ha sufrido el yacimiento ha 
conducido a un escaso ajuar: algunos microlitos 
geométricos, varios raspadores tallados en sílex, una 
punta de flecha, algunos fragmentos de cerámica y 
unos pocos restos óseos (Delibes de Castro et al. 
1993). Recientemente, se ha informado del uso de 
un pigmento obtenido de Rubia spp. en los huesos 
teñidos de rojo de esta tumba megalítica (Santa Cruz 
del Barrio et al. 2021).  

En la excavación del túmulo se encontró un nivel 
con restos de madera quemada, y los resultados del 
análisis de un fragmento de carbón por C14 entrega-
ron la fecha del 5150 ± 60 BP (GrN-12994) (Delibes 
de Castro y Rojo Guerra 1997). Sin embargo, esa 
datación no resolvió la cuestión de la procedencia de 
la madera, si era de un poste, lo que sugeriría la 
existencia de un asentamiento previo en ese lugar, o 
del tronco de un árbol que fue quemado durante la 
fase de preparación del suelo para la construcción 
de la tumba.  
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Otro hallazgo en el paleosuelo de El Moreco fue la 
presencia de polen de cereales, lo que apuntaría a la 
práctica por parte de la población local de una eco-
nomía basada en la agricultura de secano (Delibes 
et al. 2010). 

Desde el dolmen se tiene una buena visibilidad 
del paisaje circundante (Delibes de Castro et al. 
1993), pero el fenómeno óptico más interesante está 
relacionado con la observación −al comienzo del 
solsticio de invierno− del sol naciente que avanza 
por el pasaje e incide en el fondo de la cámara (Fig. 
2c y d). La cuestión es bastante importante, puesto 
que el primer ortostato tiene la pintura antropomorfa 
de mayor tamaño, que debió ser el objetivo principal 
de este fenómeno lumínico (Gil-Merino Rubio et al. 
2018). 

Por otra parte, el hecho de que en otros monumen-
tos rupestres concurran orientación equinoccial y an-
tropomorfos con la representación cercana de soli-
formes (como ocurre, por ejemplo, en las pinturas 
del Furacón de los Mouros), hace plausible la bús-
queda por técnicas de imagen de este tipo de repre-
sentación entre las pinturas desvaídas de los ortos-
tatos de El Moreco.  
 
 
3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
3.1. Esférulas de óxido de hierro 
 
En este estudio, las concreciones minerales encon-
tradas en los alrededores del dolmen de El Moreco 
han sido objeto de una caracterización preferente 
debido a la presunción de que el ocre rojo que puede 
obtenerse tras su molienda, pudiera haber servido 
también de pigmento para la realización de las pintu-
ras que encontramos sobre los ortostatos (Fig. 5). 

El número de esferas recogidas fue de 10: tres 
directamente en el recinto funerario con pesos de 4, 
6 y 13 g, y diámetros respectivos de 1,2±0,1, 1,8±0,1 
y 1,8±0,2 cm (Fig. 3), cuatro en las áreas de su mo-
numentalización y tres 3 en el paraje circundante. 

 
 

3.2. Mejora de la imagen digital  
 
En este trabajo se ha optado por la técnica de realce 
de imágenes por estiramiento por descorrelación 
('decorrelation streching'). Esta técnica, utilizada por 
primera vez en teledetección, puede aplicarse al arte  

Figura 3. Esférulas de óxido de hierro encontradas                      
en el dolmen de El Moreco. 

rupestre para resaltar pictografías tenues que son in-
visibles a simple vista o para realzar diferencias suti-
les en el tono, dándonos pistas sobre la superposi-
ción de estos.  

El estiramiento por descorrelación consiste en 
aplicar una transformación Karhunen-Loeve a los co-
lores de la imagen, diagonalizando la matriz de cova-
rianza (o de correlación) de los colores. A continua-
ción, se estira el contraste de cada color para igualar 
sus varianza, quedando descorrelacionados y lle-
nando el espacio de color. Por último, se procede a 
la transformada inversa para devolverlos a una apro-
ximación del original (Alley 1996).1 

 
 

3.3. Análisis multielementales por espectrosco-   
      pia de fluorescencia de rayos X portátil 
 
Debido a su capacidad para identificar la presencia 
de elementos tanto en cantidades significativas co-
mo a nivel de trazas, el análisis elemental no destruc-
tivo de los pigmentos de la roca soporte (ortostatos) 
y las menas se efectuó con un analizador portátil de 
flurescencia de rayos X Niton™ XL3t GOLDD+ (Ther- 
 

 
1 Este procedimiento se llevó a cabo con el plugin DStretch 
de Image-J, que soporta varios espacios de color diferen-
tes, desde los más conocidos (RGB o LAB) a otros de tipo 
sintético (YDS, YBR, YBK, LDS, LRE) basados en los es-
pacios YUV o LAB. Las imágenes, recogidas con una cá-
mara digital SRL Canon EOS 5D Mark IV, se convirtieron 
de RGB al espacio de color, se realizó el cálculo y la trans-
formación, y luego los colores se volvieron a convertir a 
RGB antes de escribirlos en una imagen digital. 
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Figura 4. Ortostato con figura antropomorfa sexuada.                                                                                                                            
(Izda: imagen original. Dcha: Imagen CRGB). 

mo Fisher Scientific), utilizando el modo de ‘explora-
ción minera’, en el que los bajos límites de detección 
del equipo nos permiten identificar más de 20 ele-
mentos traza. 
 
 
3.4. Análisis de difracción de polvo de rayos X  
 
Los diagramas de difracción de rayos X de los nódu-
los de goethita se obtuvieron utilizando un difractó-
metro Bruker (Billerica, MA, EE.UU.) D8 Discover 
Bragg-Brentano, en geometría de reflexión, em-
pleando para ello radiación Cu Kα (λ =1,5406 Å). Los 
registros fueron recogidos mediante un barrido con-
tinuo en el intervalo de ángulos de difracción 2θ en-
tre 5° y 70°. 
 
 
4. RESULTADOS 
 
4.1. Mejora de la imagen digital con DStretch 
 
La mejora de la visibilidad de los pigmentos rojos de 
la figura antropomorfa se puso de manifiesto gracias 
al procedimiento de tratamiento de la imagen digital 

elegido (Fig. 4). Además, este procesado permitió 
distinguir restos de pintura roja (motivos no recono-
cibles) en otras regiones del ortostato principal y en 
otros ortostatos (Fig. 5) indistinguibles a simple vista 
y que no habían sido referidos en trabajos anteriores 
(Delibes de Castro y Rojo Guerra 1989). 
 
 
4.2. Análisis mineral por fluorescencia de rayos X   
 
4.2.1. Pinturas esquemáticas en los ortostatos  
 
Los elementos más comunes y representativos (a 
saber, Fe, Ti, Ca, K, Al, Si y S) en ambas pinturas y 
en la roca soporte aparecen recogidos en la Figura 
6. La presencia de los mismos elementos en los mo-
tivos pintados y en la roca subyacente no facilitó el 
aislamiento de la composición del pigmento (por 
ejemplo, ambos mostraron altos niveles de carbonato 
de calcio, CaCO3: 89% en las pinturas a 98% en el 
sustrato de roca).  

No obstante, las regiones pintadas (detectadas 
con DStretch) mostraban contenidos de hierro que 
oscilaban entre 7020 y 6870 ppm, lo que podría in-
terpretarse como un pigmento rojo-ocre, dado que  
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Figura 6. Análisis elemental de varios puntos de muestro del ortostato principal. 

otros puntos muestreados de las losas de piedra 
(presumiblemente no pintados) mostraban niveles de 
hierro que se situaban en el rango de 990 a 2630 
ppm. Los niveles moderados de aluminio (0,45% a 
0,85%) y silicio (1,17% a 8,5%) pueden corresponder 
a aluminosilicato de potasio y hierro, lo que es dife-
rente de la pintura a base de óxido de hierro. Este 

componente arcilloso fue inferior al 10%. Las impu-
rezas de sulfatos estuvieron presentes en todas las 
muestras. Se observó la presencia de trazas de tita-
nio (1000 ppm) en una de las muestras de la figura 
antropomorfa. 

Los análisis multielementales de las concrecio-
nes esferoidales encontradas en el dolmen y sus al-

Elemento 

Contenido (% ± 2σ) 
Figura 

antropomorfa 
Muestra 1 

Figura  
antropomorfa 

Muestra 2 

Roca subyacente 
no pintada 
Muestra 1 

Roca subyacente 
no pintada 
Muestra 2 

Bal (C,O) 60,597 ± 0,368 58,223 ± 0,381 58,603 ± 0,381 57,619 ± 0,413 
Fe 0,687 ± 0,032 0,702 ± 0,021 0,263 ± 0,021 0,099 ± 0,016 
Ti 0,100 ± 0,011 - - - 
Ca 29,045 ± 0,311 30,936 ± 0,321 35,45 ± 0,361 39,581 ± 0,414 
K 0,708 ± 0,024 0,516 ± 0,018 0,373 ± 0,018 0,210 ± 0,015 
Al 0,850 ± 0,118 0,819 ± 0,109 0,508 ± 0,109 0,454 ± 0,115 
Si 7,698 ± 0,142 8,507 ± 0,105 4,540 ± 0,105 1,175 ± 0,059 
S 0,261 ± 0,015 0,174 ± 0,013 0,170 ± 0,013 0,731 ± 0,022 

Figura 5. Señalización de los ortostatos en los que 
se han localizado restos de pintura distinguibles  
mediante procesado de imagen.  
 
A. Restos de pintura roja en el ortostato principal, 
sobre el antropomorfo.  
 
B. Restos de pintura en el ortostato con petroglifos 
de tipo "cúpula" o “cazoleta” (que tiene dos oqueda-
des circulares en su parte superior y una en la infe-
rior). Los recuadros indican las zonas que aparecen 
ampliadas en las imágenes inferiores. 
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rededores (Fig. 7) mostraron que eran ricas en óxido 
de hierro (FexOy>90%) y que su contenido en arcilla 
era inferior al 10%. La ausencia de magnetismo 
permitió excluir el Fe3O4, en favor de la goethita [α-
FeO(OH)] y la hematita (𝛼-Fe2O3). El alto contenido 
en hierro de la goethita/hematita hace que sean 
cromóforos con fuerte capacidad pigmentante. Son 
opacos, permanentes, tienen un excelente poder de 
cobertura y resisten la acción deletérea de la lixivia-
ción. En cuanto al contenido en titanio, 950±120 
ppm, coincidió con los que se halló en la medida de 
las pinturas de los ortostatos.  

 
 

4.2.2. Esférulas de óxido de hierro 
 
Los resultados del análisis de difracción de rayos 

X (Fig. 8) nos permitieron confirmar inequívocamente 
la hipótesis presentada en el párrafo anterior: según 
la base de datos JCPDC-ICDD, los picos con valores 
de 2𝜃 de 17,80º, 21,22º, 26 33º, 33,21º, 34,73º, 
36,04º, 40,04º, 41,17º, 50,62º, 54,20º, 58,99º, 61,39º 
y 63,93º corresponden a goethita [α-FeO(OH)], aun-
que los de 35,56º, 54,20º y 63,93º también pueden 
asignarse a hematites [𝛼-Fe2O3)]. 
 
 
5. DISCUSIÓN 
 
5.1. Composición mineral y posible procedencia  
      de la materia prima  
 
El contenido de goethita encontrado en las pinturas 
es bajo, aunque significativamente mayor que el de 
la superficie no pintada de la roca subyacente. Se ha  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 7. Análisis elemental                                                          
de las concreciones de hierro 

 
observado una correlación inversa entre las concen-
traciones de calcita y goethita: las zonas pintadas 
han resultado ser más ricas en óxido de hierro, mien-
tras que las superficies no pintadas lo han sido en 
calcita.  

Del mismo modo, el contenido de titanio encon-
trado tanto en la pintura antropomorfa como en las 
concreciones de goethita (y ausente en la roca sub-
yacente) apoya que estas concreciones habrían ser-
vido como materia prima del pigmento. No obstante, 
no se puede descartar la posibilidad de que el titanio 
proceda de los silicatos implicados en el proceso de 
formación de estos nódulos. 

 

Figura 8. Patrón de difracción de rayos X de polvo de las esférulas de óxido de hierro. 

Elemento Contenido (% ± 2σ) 
Bal (O) 26,272 ± 1,15 

As 0,05 ± 0,009 
Pb 0,09 ± 0,008 
Zn 0,174 ± 0,014 
Co 0,138 ± 0,067 
Fe 55,849 ± 0,85 
Mn 0,099 ± 0,018 
Cr 0,098 ± 0,008 
V 0,068 ± 0,008 
Ti 0,095 ± 0,012 
Ba 0,045 ± 0,014 
Ca 0,419 ± 0,046 
K 1,026 ± 0,044 
Al 6,267 ± 0,339 
P 0,139 ± 0,017 
Si 7,971 ± 0,152 
S 0,061 ± 0,007 

Mg 1,071 ± 0,608 
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En cuanto al mineral de hierro del que podría ha-
berse obtenido la materia prima, no es factible un es-
tudio de procedencia preciso basado en el análisis 
isotópico para el hierro (aunque se han sugerido los 
isótopos de hierro como potencial trazador de proce-
dencia, los datos analíticos publicados previamente 
de minerales de hierro indican un amplio solapa-
miento entre yacimientos (Rose et al. 2019)). Por lo 
tanto, se eligió la distancia desde el dolmen de El 
Moreco a los potenciales minerales de hierro como 
principal criterio de selección.  

Las fuentes más cercanas habrían sido Las Lo-
ras y Olmos de Atapuerca. Los nódulos de goethita 
proceden muy probablemente de materiales santo-
nienses (86,3-83,6 Ma) encontrados en el primero, 
donde aparecen en cierta abundancia (mientras que 
Olmos de Atapuerca es un paleokarst desarrollado 
sobre dolomías de Purbeck, en las que la hematites 
y la limonita son los principales óxidos de hierro pre-
sentes).  

Cabe destacar que también se han identificado 
nódulos de limonita en el entorno del dolmen y son 
comunes en la Hoya de Huidobro (Alonso et al. 
2019) pero, por su coloración amarillo limón y su su-
perficie lisa, no se prestan a ser confundidos con las 
bolas de goethita, específicas del dolmen y su en-
torno más cercano. 

 
 

5.2. Sobre el origen y la génesis de los nódulos 
ferruginosos de Huidobro  

 
Los nódulos de óxido de hierro encontrados en el en-
torno inmediato del dolmen parecen corresponder al 
Santoniense de Las Loras y, aunque por sus condi-
ciones de formación pueden relacionarse con las pi-
ritas de la cuenca camerana de La Rioja (Alonso Az-
cárate et al. 2002), son distinguibles por su diferente 
grado de limonitización.  

En la génesis de tales nódulos deben haber con-
currido un proceso de sulfato reducción mediado por 
bacterias, que ha conducido a la formación de sulfu-
ros como pirita y/o marcasita, y otro, quizás más im-
portante, de metamorfismo hidrotermal. Durante la 
era Mesozoica, bacterias reductoras de sulfato (o 
SRB por sus siglas en inglés) pudieron provocar la 
reducción de los sulfatos de calcio o de hierro pre-
sentes en sedimentos, tanto marinos, como lacus-
tres, para dar lugar a la formación de sulfuros ferro-
sos que, por evolución posterior a la intemperie, es 

decir, al oxígeno y a la humedad, sufrirían la conver-
sión a óxidos y/o hidróxidos de hierro (limonitización) 
(Urrutia et al., 1987): 

4FeS2 + 15O2 + 10H2O → 4FeO.OH + 8H2SO4 
De manera combinada o alternativa con las ac-

ciones bacterianas, es altamente probable que, en la 
zona de Las Loras, se produjera, ya desde el periodo 
Cretácico, la formación de sulfuros de hierro a partir 
de depósitos lutíticos (materiales detríticos o clásti-
cos de grano fino, como lodos y arcillas) cuya afec-
tación por un metamorfismo de grado bajo dio lugar 
a la aparición de cloritas y otras especies en las que 
podemos encontrar Fe(II) (capa octaédrica) en dia-
doquía con Mg(III) y Fe(III) (capa tetraédrica) ocu-
pando las posiciones de silicio y aluminio en coordi-
nación tetraédrica. Dadas las condiciones, parece 
probable la acción de un metamorfismo hidrotermal 
sobre las lutitas en el que fluidos con alto contenido 
en sulfuro de hidrógeno (ácido sulfhídrico) podrían 
provocar la transformación de las cloritas ricas en 
hierro en cloritas magnesianas al provocar la salida 
de, al menos, una parte del hierro octaédrico me-
diante el proceso propuesto por Phillips y Groves 
(1984): 

3Fe4Mg2Si4O10(OH)8 + 12H2S + 3O2 → 6FeS2 + 
2Fe3Mg3Si4O10(OH)8 + 4SiO2 + 16H2O 

 
 
5.3. Datación de las pinturas 
 
De las dos dataciones por C14 disponibles para El 
Moreco, con información detallada recogida por Al-
day y Mejía-García (2019) a partir de las fichas GrN-
12994 (Delibes de Castro 2000) y Poz-104086 (San-
ta Cruz del barrio et al. 2020) es posible asegurar la 
ocupación del monumento entre el 5150 BP y el 
3640 BP, pero no la datación de las pinturas, ya que 
no se ha realizado determinación específica alguna.  

El principal problema que presenta la datación de 
las pinturas es que la cantidad de pigmento (mineral 
y orgánico) sobre los ortostatos es al estado de tra-
zas y hoy por hoy no existe tecnología que, con ese 
contenido de muestra, pueda establecer una crono-
logía fidedigna. Por otra parte, la adopción de una 
fecha promedio a partir de los datos de las fichas an-
teriores (4395±755 BP) no es una decisión aceptable 
por la posibilidad real de que las pinturas se realiza-
ran en fechas más recientes. Incluso, puede ser más 
aceptable una datación basada en analogías tipoló-
gicas.  
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Figura 9. Antropomorfos (izda) y soliforme (dcha) de El Furacón de los Mouros, Sésamo-Librán (León) 

5.4. Tipología de las pinturas 
 
Comparando la figura antropomorfa de El Moreco 
con los antropomorfos esquemáticos presentes en 
manifestaciones artísticas cercanas a Las Loras, 
como las que encontramos en la Galería del Sílex de 
Atapuerca (Apellániz Castroviejo y Uribarri Angulo 
1976) y de la Sala de la Fuente de Ojo Guareña 
(Corchón Rodríguez et al. 1996), no hallamos co-
rrespondencias estilísticas, con lo que resulta obli-
gada la comparación con los documentados en nú-
cleos artísticos más alejados. 

Si efectuamos el estudio comparativo del antro-
pomorfo de El Moreco con los que figuran en los in-
ventarios de los cinco principales núcleos artísticos 
de pinturas rupestres esquemáticas de la meseta 
castellano-leonesa (Sésamo-Librán, Las Batuecas-
Sierra de Francia-Sierra de La Culebra, Barranco del 
Duratón-Ojos Albos, Valonsadero, y Fuentetoba) 
(Gómez-Barrera 2000), la mayor correspondencia ti-
pológica se produce con los registrados en Sésamo-
Librán en el Bierzo. De hecho, en la cueva conocida 
como Furacón de los Mouros observamos como un 
antropomorfo y una figura con forma de sol (Fig. 9) 
también se iluminan en el solsticio de invierno a tra-
vés de una abertura realizada en una roca orientada 
al sureste. 

 
 

6. CONCLUSIONES 
 

La visualización de las representaciones antro-
pomorfas y otras no identificadas en el dolmen de El 
Moreco, muy degradadas, se ha conseguido de for-

ma sencilla mediante la técnica de mejora de imagen 
por estiramiento de descorrelación. La hipótesis so-
bre la presencia concurrente de un soliforme ha sido 
descartada. La posterior caracterización (in situ y de 
forma no destructiva) del pigmento rojo-ocre utiliza-
do, y su comparación con las concreciones de goet-
hita recuperadas en el entorno del dolmen, ha permi-
tido la identificación de estas últimas como la materia 
prima utilizada en las pinturas sobre ortostatos.  

En cuanto a su procedencia, tomando la distan-
cia como criterio para la selección de las posibles 
fuentes de materia prima, se sugiere Las Loras como 
el origen más probable del pigmento elaborado a ba-
se de hierro. 
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