
El geólogo Bermúdez
Rochas estudió 51
dientes fósiles de la
cuenca vasco cántabra
que posee el Museo
Geominero de Madrid
:: M. SAN MIGUEL
SANTANDER. La beca de investi-
gación del Instituto Geológico y Mi-
nero de España que recibió el pro-
fesor de la Universidad de Canta-
bria David Didier Bermúdez-Rochas
le permitió adentrarse en el ingen-
te fondo paleontológico del Museo
Geominero de Madrid. Sus investi-
gaciones en los restos paleontoló-
gicos que posee el Museo dieron
como resultado la identificación de
51 dientes fósiles aislados, de seis
especies pertenecientes a seis gé-
neros diferentes de tiburones ‘hybo-
dontiformes’, hoy en día extintos,
que habitaron la formación geoló-
gica que hoy es la Vega de Pas. Se
trata de las especies ‘Hybodus par-
videns’, ‘Egertonodus basanus’, ‘Pla-
nohybodus ensis’, ‘Lonchidion bre-
ve’, ‘Parvodus sp.’ y ‘Lissodus sp’.

Estos tiburones tendrían un me-
tro, o metro y medio como mucho.
Al final del cretácito se extinguie-
ron. Por la morfología funcional de
los dientes estudiados se deduce que
estos tiburones estaban adaptados
a una amplia variedad de hábitos ali-
menticios. En el Yacimiento Vega
de Pas 1 se han encontrado desde es-
pecies que se alimentaban de otros
peces y pequeños reptiles, hasta
otras (denominadas durófagas)
adaptadas para nutrirse de organis-
mos con concha.

La investigación de Bermúdez-
Rochas ha sido publicada por la re-
vista científica de paleontología

Geobios, que describe la diversidad
de la fauna de tiburones que exis-
tió en la cuenca vasco-cantábrica
durante el cretácico inferior.

Cuatro de las seis especies descri-
tas en el yacimiento de la Vega de
Pas, con una antigüedad aproxima-
da de 134 a 125 millones de años, se
habían encontrado anteriormente
en yacimientos del sur de Inglate-
rra y varias de ellas nunca se habían
encontrado en la Península Ibérica
hasta la fecha.

Espina única
Además de los dientes de estos es-
cualos, se ha descrito una espina
dorsal y dos espinas cefálicas, estas
últimas propias de los machos de
este tipo de tiburones. Precisamen-
te son estas espinas en las cabeza las
que confieren un carácter único a
estos escualos ya extintos.

Según Bermúdez-Rochas, se sabe
«muy poco» sobre cómo se despla-
zaban estos tiburones entre dife-
rentes masas continentales pero,
debido a que la ‘Formación Vega de
Pas’ está considerada por los inves-
tigadores que han trabajado en ella
como «sedimentos depositados en
un ambiente compuesto por ríos y
lagos de agua dulce, y dada la situa-
ción paleo-geográfica de ésta du-
rante el Mesozoico, la investiga-
ción contribuye a la idea de muchos
especialistas de que estos animales
tendrían probablemente una gran
tolerancia para soportar ciertos cam-
bios de salinidad en el agua, al igual
que algunos tiburones actuales. El
trabajo de Bermúdez-Rochas se cen-
tra en la «identificación taxonómi-
ca de los restos fósiles, y no en rea-
lizar interpretaciones paleoambien-
tales para las cuales es necesaria la
consideración de otros muchos fac-
tores».

En la Vega de Pas había tiburones

Dientes. De arriba a abajo, piezas de las especies ‘Hybodus parvidens’, ‘Egertonodus basanus’ y ‘Pla-
nohybodus ensis’ de los tiburones que habitaron la Vega de Pas en el cretácico inferior. :: DM

:: M.S.M.
SANTANDER. Es una premisa in-
discutible en el escenario científi-
co que los habitantes de la cueva de
Altamira realizaron las genuinas
pinturas rupestres con una motiva-
ción religiosa. Pero la investigación
del Eduardo Palacio-Pérez arroja más
luz a esta premisa. Técnico de I+D+i
del Instituto Internacional de Inves-
tigaciones Prehistóricas, de la Uni-
versidad de Cantabria, su trabajo des-
grana por qué los investigadores pa-
saron de tener una «concepción lú-
dico decorativa del arte paleolítico a
la concepción simbólico religiosa».
La investigación de Palacio-Pérez,
publicada en el último número de
Oxford Journal ofArchaeology, abor-
da las causas que motivaron este

cambio. El arte paleolítico se com-
pone del llamado arte mobiliar
(como piezas de piedra, asta y hue-
so) y se incluye dentro de los depó-
sitos arqueológicos. Los hallazgos se
difundieron en la comunidad cien-
tífica a partir de 1864 y se fecharon
como el resto del material arqueo-
lógico y «no se dudó de su origen pa-
leolítico».

El «problema» llegó con el des-
cubrimiento de las pinturas en la
cueva de Altamira en 1879 por Mar-
celino Sanz de Sautuola. Ese arte
compuesto por pinturas y grabados
en las paredes y los techos de las
cuevas, no está incluido dentro de
los depósitos arqueológicos y la co-
munidad científica internacional
ignoró durante 20 años su origen

paleolítico». Palacio explica cómo
estos estudios pasaron desapercibi-
dos: «No se les hizo demasiado caso
porque el formato de las pinturas
era demasiado espectacular y de-
masiado «perfecto» por lo natura-
lista. «Creían que un arte tan com-

plejo no podía haberlo realizado el
hombre primitivo», algo que no su-
cedía con el arte mobiliar.

Entre 1880 y 1900 cambia la con-
cepción del arte en la sociedad oc-
cidental: antropólogos, arqueólo-
gos e historiadores del arte empie-
zan a considerar otras posibilidades.
En ese momento, además, cambia
el concepto artístico en Europa con
el postimpresionismo, la aparición
del ‘Art Nouveau’ o la generaliza-
ción de la fotografía. De forma pa-
ralela comienza la llegada masiva a
los museos de las metrópolis de pie-
zas artísticas de las culturas anti-
guas no grecolatinas y de las «artes
primitivasde las colonias».

«Todo ello produjo una transfor-
mación del propio concepto de
arte», puntualiza Palacio-Pérez. «En
ese momento, la concepción de los
orígenes y la naturaleza del arte que
tenían los occidentales y los cien-
tíficos del momento se redefine. A
partir de ahí se reinterpretó el arte
paleolítico en una clave simbólico-
religiosa, al tiempo que se aceptó la
antigüedad del arte parietal», con-
cluye el investigador.

Un investigador de la UC
indaga en la base religiosa
del arte paleolítico

Eduardo Palacio-Pérez. :: DM

El estudio de un profesor de la UC identifica seis especies de escualos del cretácico inferior

:: REDACCIÓN
El Vicerrectorado de Relaciones
Internacionales de la Universi-
dad de Cantabria diseñará un
Plan Estratégico de Cooperación
Internacional para el Desarro-
llo. Para definir los ejes funda-
mentales de actuación, el Area
de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (Acoide) de-
sarrolla una encuesta hasta el
23 de abril dirigida a toda la co-
munidad universitaria.

El objetivo de la misma es
analizar la percepción, los hábi-
tos y el grado de conocimiento
de los integrantes de la UC so-
bre temáticas como el comercio
justo o la cooperación para el de-
sarrollo.

La UC diseñará un
Plan Estratégico
de Cooperación
Internacional
para el Desarrollo
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