
Para expl i car el Pl e istoc e no,
u na época geol ó gi ca qu e
e mpezó hace 2,59 mill o-

nes de años y fi nal i z ó, siglo más
o me nos, hace 12.000 años, no
nos va a bastar con las 20 pági-

nas de este Diario. Por eso vale la
pe na que nos lo tome mos con
al go de hu mor, porque el hu mor

pe rm ite una re fl e x i ón en pro-
fu nd i dad con varios niveles de
l ectura, igual que un yacimiento
arqu eol ó gico en el que los estr a-
tos se supe rponen y donde basta
c on escar bar un poco para hallar
i n i magi nables te soro s .
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El Pal eol íti co es una risa
!Acaba la Edad de Hielo y empieza la Edad del Humor

Mingote. Antonio Mingote Barrachina
(1919, Sitges, Barcelona, España- 2012,
Madrid, España). Dibujante, escritor, aca-
démico de la Lengua y periodista. Su pri-
mer dibujo vio la luz a sus 13 años, en
1932. Publicó en el diario ABC desde 1953,
hasta el día de su muerte. Colaboró en La
Codorniz, dirigió Don José y recibió numero-
sos premios y distinciones.
Presidente de Honor del IQH, fallecido
durante la confección de este Diario, le tri-
butamos nuestro homenaje  Pág. 9

Una cálida sonrisa
permite combatir la
glaciación más severa

Nuest ros Homo Ludens

Fernando Sapiens Redacción 



L
os museos de
arqu eol o gía son
lu g ares entre cuyo s
obje tivos, y no el
me nos rel ev ante,
se encu e ntra el de
la difus i ón cientí fi-

ca. Puesto que la arqu eol o gía es
u na disc ipl i na cientí fi ca –un con-
ju nto de mé todos- que apl i camo s
a la rec onstru c c i ón de la vi da pasa-
da, la difus i ón, conc ebi da como
forma c i ón e informa c i ón, impl i ca
el eje rcicio de cuantos siste mas
po s ibles favorez can esta tarea.
Los espec ial istas en doc e nc ia y en
c omu n i ca c i ón, incluye ndo desd e
lu e go a los ma e stros y a los publ i-
c istas, nos marcan a los museól o-
gos y arqu eól o gos el cam i no a
seguir para que los museos sean
má qu i nas de tr ans m itir informa-
c i ón. A estos efectos convi e ne
que la informa c i ón sea pri me ro
llamativa, lu e go compre ns ible y,
por últi mo, me mor abl e.

Los teóricos de estas mate rias
nos ilustr an sobre los mé tod o s
más efi caces para impartir el
c onoc i m i e nto. Ca da cierto ti e m-
po, los espec ial istas en marke ti ng
y en pedago gía nos descubre n
nu evos mé todos. Las nu ev as tec-
nol o gías, que en los últi mo s
ti e mpos enve jecen al ritmo de
“ las cienc ias adelantan que es una
bar bari da d”; ti e nen unas tasas de
ob sol e sc e nc ia muy el ev a das. Pe ro
hay un recu rso pedagó gico y
museol ó gico que nu nca ha caí d o
en desuso: el hu mor. Cual qu i e r
buen comu n i ca d or sabe que los
recu rsos hu morísticos son efi ca-
ces y ec onómicos, es dec i r, efi-
c i e nte s .

Pe rsonal me nte en mi tr ayecto-
ria como difusor de conoc i m i e n-
to arqu eol ó gi c o, con peor o
me jor fortu na, siempre he hecho

uso del hu mor, al que cons i d e ro
patri monio de la intel i ge nc ia. 

Por eso, cuando este año el
I CO M, org an is mo de la U N E S CO,
que convoca el Día Inte rna c i onal de
los Museos, en esta ocas i ón bajo el
l e ma “Los museos en un mu nd o
cambiante” (¡o sea, la fórmula de la
me i o s is!), nos propone crear un
nu evo medio de comu n i ca c i ón ,
bar ajamos varias opc i one s .
Fi nal me nte, de común acu e rdo con
el Instituto Qu evedo del Hu mor de
la Un ive rs i dad de Al calá, promove-
mos este DIARIO DEL PL E I S TO C E-
N O, pe ri odo en el que se desarrolla
la Evolu c i ón Hu mana, bajo la ate n-
ta mirada del ma e stro Mi ngote,
Pre s i d e nte de Honor del I Q H y qu e
parti c ipó en la gé ne s is de este nu evo
medio de comu n i ca c i ón, justo
antes de su fall ec i m i e nto.

Gr a c ias, pues, al IQH y a su
d i rector, el ge n ial Forges, gr a-
c ias a los se sudos autores de los
te x tos y gr a c ias a cuantos parti-
c ipan en este pl e istocénico día
i nte rna c i onal de los museo s!

Sonría, por favor
Museos, evolución humana y humor

ENRIQUE BAQUEDANO
Director del Museo Arqueológico Regional
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Magola por NANI 

Edu

N a n i. Adriana Mosquera So to (Bogotá, Co l o m b i a ) .
L i cenciada en Biología y dibujante auto d i d a cta, su
p e r s o n a j e, M a g o l a, es la tira colombiana más
i nte r n a c i o n a l, publicada en varios países. D o d o t.
Joaquín R. Gran (1947, Madrid, España). Se inició a
los 19 años en La Cod o rn i z y luego en He rm a n o
Lo bo. Ha publicado en varios medios nacionales e
i nte r n a c i o n a l e s. Ed u. Ed u a rdo Ibáñez Ju a n e s
(Ca s t i l l a - León, España, 1945), publicó a diario en
Arri b a, fue co l a b o rador de La Cod o rn i z y es auto r
de varios libros de dibujos.

Nuest ros Homo Ludens

Un recurso pedagógico
y museológico que
nunca ha caído en 
desuso es el humor
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Abru ma d ora vi ctoria
Neand e rtal en las
últimas elecciones que

se han celebrado en El Abrigo
de Navalmaíllo. La coalición
Democracia Habilis, que pier-
de diez concejales, es la gran
derrotada de estas elecciones,

que como todo el mundo sabe
se realizan a garrotazo limpio.
Por ese motivo, además de las
elecciones, los Habilis han per-

dido un par de mandíbulas,
varias docenas de dientes, tres
costillas y el metacarpio de un
pie. El líder de la oposición ha
afirmado que es una derrota
“muy dolorosa” y ha aprove-
chado para carg ar contra el
pa cto al canzado entre los
Neanderthales, las hienas y los

rinocerontes: “Pactar con las
hienas no es nada serio” ha
afirmado, provocando sonoras
risotadas de las aludidas.

Luisa Parantropus Corresponsal 

El partido Habilis
pierde diez concejales
y dos mandíbulas

La oposición ataca el
pacto con el partido
de las hienas

!Celebración en la sede del partido tras conocerse los resultados

Ricardo. Ricardo Martínez Ortega (1956,
Santiago de Chile, Chile). Nacido en Chile de
padres españoles, en los años ochenta colaboró
en Miami News y Miami Herald. Forma parte del
dúo "Ricardo y Nacho", creadores del famoso
personaje Goomer. Actualmente publica su
viñeta diaria en el diario El Mundo.
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El Partido Nean d ert al obti en e
m ayoría en el ayu nt am i ento de 
El Abr igo de Naval m aíllo 



Forges. Director Técnico del Instituto Quevedo
del Humor, ver la Pág. 14.
Madrigal. Antonio Madrigal (1940, Segovia,
España). Uno de los puntales de La Golondriz,
publica en El Adelantado de Segovia desde 1973
y codirige el mensual El Cochinillo Feroz.
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TURCIOS

Angelrrolque, un hombre desesperado

Inicios de la Luna del Reno (más o
menos 3 de Mayo de 20.012 AC)

Hace vi e nto, mu cho
más frío del que espe-
r aba  en esta época
pe ro, aun as í, me diri-

jo con el paso cans i no del anc ia-
no que soy –cu mpl i ré mañana
na da me nos que 30 ciclos- ha c ia
la re u n i ón de muje res para pro-
te star otra vez. Porque ya está
bien de ning u nearnos a los hom-
bres, ins isti e ndo en los mis mo s
te mas:   que no pari mos, qu e
ape nas aportamos bi e nes a la
c omu n i da d,  que nu nca he mo s
i nve ntado na da y mu chas otr as
sand eces. 

Mis prote stas están basa das
en los natu r ales deseos de igual-
dad: les ped i ré, en nombre de un
grupo de hombres, redu c i d o

pe ro cons iste nte, que vay an pe n-
sando en cambiar el leng uaje y
d e jar de hablar en fe me n i no
cuando se re fi e ren a todo el
mu nd o. Les exigi ré también qu e
nos incluy an en la tr ans m is i ón
de nu e stros conoc i m i e ntos a las
n i ñas, que no les oculten las
c o sas que he mos hecho los
hombres, los te mas en los qu e
he mos sobre salido –como el
i nve nto del silbido acompañante
en el lan z am i e nto de jabal i na ,
que tanto bi e ne star nos ha cau-
sa d o, o aqu ella vez que uno de
no sotros,  hace ya siglos, desta c ó
l evitando tr as come rse med i o
hígado de el e f ante- . 

Pe ro vuelvo desilus i ona d o.
Parece que ser el anc iano del
grupo no me da derechos a
na da. Las muje res me han dicho
que lo inte nte otro día, tal vez
otra pri mavera, pues en ésta ti e-

nen mu cho que ha c e r. Se re u n i-
r án con las re pre se ntantes de los
grupos de al red ed or para solu-
c i onar el probl e ma del abastec i-
m i e nto de ag ua: nos acusan de
lav arnos demas ia das veces y de
g astar en vano el prec iado líqu i-
do para al go que a ellas no les
parece importante, la limpi ez a
pe rsonal, la higi e ne y el cu i da d o,
c o sas qu e, por cierto, nos he mo s
i nve ntado no sotros. Me encu e n-
tro por el cam i no a varios niño s
cuy as ma d res han decidido no
ll ev arlos al centro edu cativo par a
que empl een su ti e mpo en
apre nder a arr astr ar troncos, un
tr abajo que yo mis mo cons i d e ro
i nútil porque ape nas nos qu edan
bo sques y pronto te nd re mos qu e
e m i gr ar a la sabana más abi e rta .
Me dis g usto, me enfado, me
s i e nto solo y recha z a d o, me pre-
g u nto para qué ha se rvido mi

larga vi da más que para envi d iar
a qu i e nes nos mandan, a las qu e
ti e nen el poder y lo util i z an .

¿ Cómo es po s ible que no se
nos cons i d e re en nu e stra histo-
ria ni en nu e stros mitos? ¿Acaso
no cabe que los dioses tambi é n
jueguen un papel importante en
el re parto de mate rias pri mas y
de com i da, y no sólo las diosas ?
¿Y qué decir de nu e str as aporta-
c i ones, como hombres qu e
somos, a los tr abajos de despe-
dazado de gr andes an i mal e s ?
¿ Qué pasa con la fuerza, que no
se val ora como la astu c ia o la
capa c i dad de mando de las
muje res? ¿Será que en el futu ro
no habrá más re medio qu e
i nve ntar la Arqu eol o gía de
Gé ne ro para poner en evi d e nc ia
todo lo que cu e nto ?

Pe ro, a todo esto, ¿acaso habr á
futu ro ?!

Mª ÁNGELES QUEROL
Catedrática de Prehistoria 
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Aunque ya están encar-
celadas y a la espera de
juicio por sus tropelías

y chanchullos, a las hienas de
Pinilla del Valle no se les borra
esa sonrisa de la cara.
La Cueva del Camino se había
c onve rtido en un antro de
depravación, zona sin ley, en la
que los carroñeros traficaban a
diestro y siniestro, ante la indi-

fe re nc ia de las autori da d e s
l ocales. El pillaje ha sido
monumental. A un vecino de
la zona, incluso le robaron la
d e nta dura po stiza mientr as
dormía la siesta. 
El jefe de policía se muestra
muy satisfecho con el resulta-

do de la operación, aunque ha
reconocido que “Hace tiempo
que algo olía muy mal en el
cubil de las hienas.”
El juez encargado del caso ya
ha declarado que a los implica-
dos “Se les va a caer el pelo”,
con lo que los Neanderthales
del lugar están muy satisfechos
a la espera de poderse confec-
cionar una buena cantidad de
abrigos y taparrabos.

Un antiguo ju e go ha
permitido descubrir a
los inve sti g a d ores de

la Universidad de Oldupai que
la evolución de nuestros políti-
cos ha pasado por tres esta-
dios. Tras el hombre de piedra,
monol ítico y gris, ll e gó el
hombre de papel, aficionado a
la burocracia. Los políticos de
la actualidad son más bien un
hombre de tijera, empeñados
en recortarlo todo.

Cor rupc i ón en el cubil
de hienas de Pi n ill a

Al hombre de
piedra le siguió
el de papel y a éste,
el de tijera

!La policía decomisa miles de huesos en la Cueva del Camino
Alejandro Sapiens Enviado Especial 

Descubierta la cadena evolu -
tiva de los líderes políticos

!

Kappel. Claudio Kappel (1970, Argentina).
Actualmente publica un chiste de actualidad en
los diarios La Prensa, (Río Negro), Jornada
(Chubut) y UNO (Mendoza). Publica semanal-
mente en La Nación Zonales y en la revista
Paparazzi. También realiza ilustraciones en la
revista Selecciones. Coordina la Escuela de
Dibujo que lleva su nombre, en donde también
enseña humor gráfico.

Tráfico de carroña
entre los mandatarios
de la manada

Después de encontrarla
por casualidad escon-
dida bajo un matorral,

tre sc i e ntos hombres de
C romagnon han viajado en una
má qu i na del ti e mpo hasta pri n-
c ipios del siglo XX I .

Según fuentes consultadas por
nu e stro rotativo, todos han
decidido quedarse allí y dedi-
carse a la política.

Crom añ on es con futu ro
!Un hombre de Cromagnon usa la primera máquina del tiempo
Homo Ortegus Corresponsal 

Nuest ros Homo Ludens
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Que “todo ti e mpo
pasado fue me jor” es
me ntira. Entre mo s
en situa c i ón: El

cl i ma cambiando sin avisar, las
mana das hu manas de un la d o
para el otro buscando re fu gio y
me jores cond i c i ones de vi da y
para re matar diri gidos por
ge nte que improvisaba a ca da
paso. ¡Vamos!, como España
hoy en día pe ro sin Inte rne t .

Los hu manos de aqu ella
é poca no tardaron en darse
cu e nta que las muje res en aqu e-
llas cond i c i ones eran una carg a
muy pe sa da para la mana da. Si n
matronas, sin medios anti c on-
c e ptivos y sin produ ctos de
h i gi e ne como las compre sas ,
ju g aban en desve ntaja .

Debo aclar ar un error que es
muy común y que han exte nd i-
do los dibujos an i mados: El se r
hu mano nu nca coi ncidió en
ti e mpo y espacio con los dino-
sau rios. ¡Afortu na dame nte !
porque habríamos sido el te n-
te mpié de esos pod e ro so s
bi chos y se g u r ame nte tambi é n
habríamos desaparecido en la
gr an exti nc i ón que acabó con
su re i nado en la ti e rra. 

Una de las mane r as que se
i d earon para prote ger a las
c rías y a las muje res embar a z a-
das, fue dejarlas a buen recau d o
en las cu ev as y re squicios del
paisaje. Así nacen las amas de
casa, mientr as hombres y
muje res en forma sal ían de
ca c e ría. Sin mé todos anti c on-
c e ptivos, sin rel i gi ón ni otro

tipo de leyes, todos pr a cti caban
el se xo contra todos y el re sul-
tado era que la mayoría de
muje res estaban embar a z a das
la mayoría del ti e mpo.

Tal vez las pi ntu r as rupe stre s
su rgi e ron de esas hor as de
e spera, el col or rojo sal ía util i-
z ando la sangre de los an i ma-
les, el ve rde de tritu r ar plantas y
el marrón de algún guarro,

rec ord e mos que no se había
i nve ntado el papel de váte r.

Era la guerra, se nec e s itaban
mu chas pi eles de an i males par a
sobrevivir a las gla c ia c i ones, as í
que las muje res que te n ían
ma chos más fu e rtes estaban
me jor abri g a das. Las más avis-
pa das se arre glaban, pe i naban y
d is fr a z aban para atraer la ate n-

c i ón de los me jores ca z a d ores y
e so les ase g u r aba el al i me nto.
Así nace el ma qu illaje.
Util i z ando sangre de an i mal e s
y plantas ma c e r a das, es dec i r,
las mis mas pi ntu r as que se uti-
l i z aron para pi ntar las cu ev as ,
e xc e pto el col or marrón .

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE>>>
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La mayoría de las
mujeres estaban
embarazadas la 
mayoría del tiempo

El ser humano nunca
coincidió  con los
dinosaurios...
¡Afortunadamente!

El Pleistoceno con visión de género
NANI MOSQUERA
Humorista 

TONI

Co re l l a. Fernando Co rella (1953, Madrid, España).
Pu b l i có en Ya y en 6 To ros 6, además ser fundador
de ASHUMES y de recibir varios pre m i o s. Á n g e l.
Miguel Ángel Gó m ez Sedano (1963, Madrid,
España). Act u a l m e nte publica en el semanario
a l calaíno Pu e rta de Madri d. To n i. Toni Bat l l o r i
Obiols (1951, Ba rcelona, España). Act u a l m e nte
p u b l i ca en la revista El Ju e ve s y en el diario La
Va n g ua rd i a. Tiene varias publicaciones y pre m i o s.

Nuest ros Homo Ludens
Corella

Ángel



El origen del lenguaje
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No es difí c il imagi nar que en
e se mome nto, los “ma cho s”
e r an los reyes del mambo; as í
su rgi e ron costu mbres ma ch is-
tas en nu e stra soc i eda d, qu e
arr astr amos hasta hoy, gr a c ias a
la bu e na me moria de al g u no s
Tro gl od itas .

Por eje mplo: El ma cho es el
que manda porque trae la
c om i da, no se baña porque no
le da la gana, grita y da porr a-
zos, ti e ne varias muje res y
pu ede cambiar si las que ti e ne
se ponen feas, no ay u da a criar

los hijos, eso es cosa de muje-
res, no ay u da a limpiar la cu ev a
porque está muy cansado de
ca z ar, las muje res no hablan ,
sólo obed ecen, si es que qu i e-
ren come r.

Mu chos hombres siguen cre-
ye ndo que todavía viven en el
Pl e istoc e no y que sus pare jas
ti e nen que seguir comportán-
d o se igual.

Pl e istoc e no sign i fi ca “más
rec i e nte”, para al g u nos hom-
bres todavía lo es, no sotr as las
muje res lo ve mos muy, muy
l e jano afortu na dame nte !

<<<VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

Gallego & Rey

Yayo

Harold

Yayo. Diego He r re ra (1961, Co l o m b i a ) .
Graduado en BBAA y publicidad, co l a b o ra en
p rensa local e inte r n a c i o n a l. Gallego & Rey.
Jose Mª Gallego y Julio Rey (1955, Madrid,
España). Ju ntos desde los años 80,  publica n
en El Mundo. Han recibido numerosos pre-
m i o s. H a ro l d. Harold Priego Ga rc í a -Go d oy
(1955, La Vega, República Do m i n i cana). dibuja
en Di a rio Libre, El Ca ri be, Hoy y Listín Di a ri o.
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En ese momento, los
“machos” eran los
reyes del mambo

En un mes de ago sto de
hace ve i nte mil años, a
u na pare ja de enamor a-
dos les dio por cambiar

un poco su manera de expre sar-
se. Dec i d i e ron hablar con voz
i n f antil para dec i rse cosas bon i-
tas y la palabra "sí" fue sustitu i da
r ápi dame nte por un mimo so
" chi". El ti e mpo fue pasand o, y
ca da vez aña d ían más vocablos a
su leng uaje priv a d o. Cuand o
c el ebr aron sus ocho años de
novia z go, pr á cti came nte na d i e
les ente nd ía. Era un espectá cul o
oí rles hablar. Tantas palabr as
cari ño sas inve nta das provoca-
ron el olvido total de su leng ua
mate rna .

Dec i d i e ron te ner niños y los
tuvi e ron. Ellos apre nd i e ron la
forma de hablar de sus pa d res, y
los hijos de los hijos de sus hijo s
tr ans m iti e ron a los hijos de los

h ijos de sus hijos este leng uaje de
e namorados que su rgió sin qu e
nadie se diera cu e nta .

La cu rs il e ría les arr astró e
i nve ntaron otro leng uaje cari ño-
so y priv a d o. Y su rgió otra civil i-
z a c i ón .

Pasaron mil años, y una
pobla c i ón forma da por mill one s
de hu manos habló de forma
natu r al un leng uaje inve nta d o
por dos novios antiguos. Se arti-
culó una gr amáti ca y una sinta-
x is, con sus re glas y sus acento s .
C rearon una civil i z a c i ón, una
i ndustria, un come rc i o, una rel i-
gi ón y una cienc ia pod e ro sa. Se
reda ctó la Constitu c i ón util i z an-
do el leng uaje de los novios, y las
teorías fís i cas acerca del unive r-

so y las gala x ias fu e ron esc ritas
en ese idioma .

Tr anscu rri e ron cinco mil año s
más, y otros dos enamor a d o s
d ec i d i e ron cambiar nu ev ame nte
las cosas. No pu d i e ron evitarl o.
La cu rs il e ría les arr astró, fue más
fu e rte que ellos y rápi dame nte
i nve ntaron otro leng uaje cari ño-
so y priv a d o, con su sinta x is pro-
pia y sus pod e ro sas re glas gr a-
mati cales. Y su rgió otra civil i z a-
c i ón. Y lu e go otra, y otra más ,
aflu e nte de la ante ri or. Y así ocu-
rri e ron real me nte las cosas .

Os he contado el ori gen de la
multipl i c i dad de idiomas, au n-
que ciertos expe rtos te ng an
otr as teorías más ine stabl e s .
Todas las leng uas ti e nen en
c omún cierta cu rs il e ría y el fu e r-
te deseo de ser disti ntos a la hor a
de ha c e rse cari ñ itos. Todas las
l e ng uas son, en el fond o, la
m is ma leng ua!

Homo Ortegus Babel del Río Todas las lenguas
tienen en común
cierta cursilería



Recuperado en la Si ma de
los Hu e sos de Atapu e rca
el cráneo me jor conse r-

vado de la Evolu c i ón Hu mana y
al que se llama Mi g u el ón, en
honor a Mi g u el Indu r ái n .

!Los inve sti g a d ores descubre n
en la Cu eva de la Bu e na Pi nta
( Pi n illa del Valle) re stos de un

hombre de Neand e rtal de ha c e
63.000 año s .
!El equ ipo de inve sti g a c i ón de
Atapu e rca descubre en la Si ma
d el El e f ante una mand íbula

hu mana de más de 1.200.000
años, el pri mer homínido de
Eu ropa .
!El equ ipo de Dom í ng u ez -
Rod ri go y Ba qu edano defi e nd e
que los yacimientos de Ol duv ai
Gorge (Tan z an ia) pru eban qu e
Homo habilis era ca z a d or, no
carroñe ro.
!El estudio del ADN de los
neand e rtales de la Cu eva del
Si d rón (Astu rias) av ala la teoría
de que esta especie se exti ng u i ó
por la pé rd i da de la variabil i da d
ge né ti ca .
!De scubi e rto en la isla ind one-
s ia de Flores el Homo floresie n -
sis, desc rito como una espec i e
anti g ua de “un mu ndo pe rd i d o”.
!De scubi e rto en Eti opía el
e squ el e to del Ardipithec us rami -
dus, el anc e stro hu mano más
anti g u o, que vivió hace 4,4
m ill ones de año s .
!El descubri m i e nto en Sibe ria
de una nu eva especie a tr avés del
A DN, los denisov anos, revolu-

c i ona el estudio de la evolu c i ón
hu mana .
!Los homínidos descuarti z aron
y consu m i e ron un Elephas anti -
quus d el yacimiento de Ári d o s
en Arg anda del Rey.
!Inve sti g a d ores españoles e
is r a elíes, entre ellos Juan Lu is
Arsuaga, descubren ocho dien-
tes hu manos que pod rían tr asla-
dar el ori gen del Homo sapie n s a
O ri e nte Próx i mo.
!Gr andes expe rtos inte rna c i o-
nales debaten en Al calá de
He nares y Sal ou sobre la rela-
c i ón entre los homínidos y los
carn ívoros du r ante el
Pl e istoc e no.
!De scubi e rtos en los yacimien-
tos de Orce (Gr ana da) los re sto s
de activi dad hu mana más anti-
guos de Eu ropa!
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En Atapuerca, además
de la mandíbula mejor
conservada, se encontró
su cepillo de dientes

Los Neanderthales del
Sidrón perideron la 
variabiidad genética y
también un paraguas

!Es más fácil saber lo que pasaba hace milenios en el Pleistoceno que hoy en el Pentágono

Peridis. Jose Mª Pérez González (1941,
Cantabria, España). Humorista gráfico que
tiene, además, una amplia carrera como arqui-
tecto. Mantiene una tira diaria desde su crea-
ción en El País, y diversos libros recogen sus
viñetas de actualidad. Orcajo. José Orcajo de
Francisco (1948, Segovia, España). Dibujante de
El Norte de Castilla. Ha publicado en numerosas
publicaciones nacionales, y ha editado varios
libros con sus dibujos.

Nuest ros Homo Ludens

Se confirma que el Nean d ert h al de
la Bu ena Pi nta ti ene 63 mil años al
comprobar se la fecha en su DNI  

Ex t i ng u i r se en
fin de sem an a
e st ará proh ibido

Extinguirse en sábado será
penado con una elevada multa

Los mamuts reclaman poder
hacerlo cuando les dé la gana

Entra en vigor la nueva
normativa sobre la exti n-
c i ón. Ante la frívola acti-

tud de mu chas especies que se
e x ti ng u ían sin avisar, las autori-
dades exigen la fo s il i z a c i ón por
dupl i cado de todos aqu ell o s
bi chos que hay an dete rm i na d o
d e jar de existi r, casti g ando ade-
más seve r ame nte la exti nc i ón
fuera del hor ario labor al.

ORCAJO

<<<VIENE DE LA ÚLTIMA PÁGINA 

!

!



Esta es la pri mera activi da d
d el Instituto Qu evedo del
Humor y, desgraciada-

me nte, la te ne mos que ll ev ar
a d elante con una gr an ause nc ia .
La de nu e stro Pre s i d e nte de
Honor, Antonio Mingote.
De sde lu e go no es lo que hubi é-
se mos deseado pe ro la situa c i ón
manda. Es por ello que todos los
que he mos parti c ipado en este
DIARIO DEL PLEISTOCENO
d ed i camos esta activi da d, desti-
na da a la cel ebr a c i ón del Día
Inte rna c i onal de los Museos, a
Mingote. S in duda nuestro
mayor re fe re nte, tanto para los
c ompañe ros de profe s i ón como
para los profesionales de la
Fundación General de la
Un ive rs i dad de Al calá .
En 1992 come n z amos a tr abajar
en el área del Hu mor Gr áfico en
la Un ive rs i dad de Al calá y, en la
pri mera parte del año, tuve la
oportunidad de conocer a
Antonio Mi ngote en los estu-
dios del Paseo de la Habana de
la ca d e na de radio Onda Ce ro
d e sde los que parti c ipaba ju nto
a Chu my Chú mez, Tip, Jo sé
Lu is Coll, Mariano Oz ores y
Al fonso Uss ía, en la sec c i ón “El
Estado de la Na c i ón” del pro gr a-
ma Protagon istas, diri gido por
Lu is del Ol mo, donde acu d ía-
mos se manal me nte y du r ante

v arios me ses en busca de ay u da
para llevar adelante nuestro
“ l oc o” proyecto de real i z ar una
e x po s i c i ón de Hu mor Gr áfi c o.
Rec ibimos la entus iasta ay u da
de Chu my y de Mi ngote. Ambo s
nos ay u daron a conta ctar con
v arios de los 27 autores qu e
tomaron parte en esa pri me r a
e x po s i c i ón que se cel ebr aría del
3 al 18 de diciembre de 1992.
A partir de esos mome ntos la
rela c i ón de Antonio Mi ngote
c on todos no sotros fue estre-

chánd o se, siendo miembro de la
Com is i ón Ase sora del
Pro gr ama, clave en los pri me ro s
años de fu nc i onam i e nto de esta
a ctivi dad en la Un ive rs i dad de
Al calá. Po ste ri orme nte se ría
nombrado Director Honorí fi c o
de la Revista Quevedos,
Cated r ático Honorí fico del
Hu mor, Premio Ibe roame ri cano
Quevedos, Doctor Honoris
causa y, el pasado mar z o,
Pre s i d e nte de Honor del rec i é n
c rea d o, por la Fu nda c i ón
Ge ne r al de la Un ive rs i dad de

Al calá, Instituto Qu evedo del
Hu mor, cuyo nombr am i e nto le
produjo, nos costa de pri me r a
mano, espec ial satis f a c c i ón. En
d e fi n itiva, Antonio Mi ngote lo
ha sido todo para este Pro gr ama
pe ro, sobre tod o, ha sido un
i mpulsor de toda la activi da d
que he mos venido desarrollan-
do en el tr anscu rso de esto s
años. Ha sido sin du da un re fe-
re nte, un guía al que se g u i r. Es

por ello que hoy, dos me ses des-
pués de su fall ec i m i e nto, siga-
mos extr añando su ause nc ia ,
se nsa c i ón que estoy se g u ro tar-
dará en apag arse.
Qu i e nes le conoc i mos constata-
mos su bonda d, su cohe re nc ia ,
su constanc ia en el tr abajo. Es
mu cho lo que se ha esc rito sobre
Anton i o, y por nu e stra parte
sólo qu eda dec i rle: GRAC IAS
M A E ST RO!

Mingote en el recuerdo

Sa n t a l l a. Joaquín Ga rcía Sa ntalla (1949, Le ó n ,
España). Di b u j a nte, escu l tor y arq u i te cto. Ha tra-
bajado como ca r i caturista desde 1970 en prensa y
televisión. Tributa en esta página el homenaje al
m a e s t ro Mi n g o te en nombre de todos los auto re s.

Por nuestra parte 
sólo queda decirle:
Gracias Maestro

Nuest ros Homo Ludens
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JUAN GARCÍA CERRADA
Instituto Quevedo del Humor 



La variedad de restauran-
tes en los que se puede
d e g ustar la del i c i o sa

chuleta de rinoceronte, bisonte
al ajillo, o el topillo a las finas
h i e r bas, han conve rtido los
al red ed ores del Nav al maíll o
en  un terrreno privilegiado al
que acuden los Neandertales

más gol o sos para instalarse
con sus familias. Numerosas
promotor as inmobil iarias
ofrecen una segunda residen-
cia en la zona a precios muy

asequ ibles. El eje mplo más
claro, la última promoción de
cu ev as adosa das en Pi n illa ,
vendida en poco más de una
semana.
Los nu evos inqu il i nos se
muestran encantados, aunque
algunos han tenido que firmar
u na hipoteca que se alarg a
hasta la próxima glaciación.

Nu eva prom oc i ón de cu eva s
ad o s adas en Pi n illa del Vall e

Muchas familias neandertales adquieren su segunda residencia
en la localidad madrileña atraídos por la oferta gastronómica

Pedro Australopitecus Corresponsal 

Kukuxumusu (1989, Pamplona). Empresa de
Pamplona dedicada a diseñar camisetas y otros
artículos con dibujos humorísticos, creada por
tres amigos pamploneses, Gonzalo Domínguez
de Bidaurreta, Koldo Aiestaran y Mikel
Urmeneta en 1989. El grafismo de Kukuxumusu
corre a cargo de Mikel Urmeneta Otsoa
Errarteko (Pamplona, España,1963), dibujante
y diseñador que ha realizado camisetas, carte-
les, libros y toda clase de productos.

El promotor estudia
expropiar un cubil 
de hienas para 
ofrecer más viviendas

Nuest ros Homo Ludens
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Kukuxumusu
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Un escritor del paleolíti-
co sufre un ataque de
i mpote nc ia al ve rse

incapaz de escribir novela his-
tóri ca. “No ha pasado gr an

cosa todavía. Aún no hay rei-
nas infieles ni normandos ni
masones ni nada de eso. No sé
de lo que escribir”, declaró a la
age nc ia EFE ATA P U E RC A
minutos antes de suicidarse.

Ire ne, una Neand e rtal,
escribe a martillazos sobre
piedra el primer libro de

autoayuda de la prehistoria y
fallece al caérsele encima.

Suicidio de un
esc r itor agobi ad o
Homo Ortegus Reportero dicharachero

Angelines. Angelines San José Sainz (1955,
León, España). Dibujante desde muy temprana
edad al descubrir su vocación. Residente en
Madrid, caricaturista e ilustradora que ha reali-
zado los dibujos de numerosos libros infantiles
y juveniles además de ilustrar varias campañas
publicitarias, realizar storyboards y otras activi-
dades gráficas.

Homo Ortegus Teletipos 

El principal problema que tienen los escritores
paleolíticos es que aún nadie sabe leer

Nuest ros Homo Ludens

ARTE

LITERATURA

Polém ica art í st ica

Un crítico de arte paleo-
l ítico afi rma que las
pi ntu r as de Altam i r a

no son gr an cosa. “Esto lo
puede hacer un niño”, declaró
en una improvisada rueda de
prensa.

Homo Ortegus Museo del Prado 

!La edición de bolsillo, para
cuando se inventen los pantalones

El pr i m er libro de autoayuda



Ala hora de marcar el
pu nto de arr anque de
los gr afis mos real i z a d o s

c on una fi nal i dad críti ca, satí ri-
ca o simpl e me nte joc o sa ,
pod ríamos embarcarnos en
viajes a lejanos e incluso míti-
cos hori z ontes del mu nd o
visual. Es, desde lu e go, arri e s-
gado se ñalar las pri me r as
mu e str as históri cas, las pi ez as
cuya pre te ns i ón fi g u r ativa fu e
u na tr ans gre s i ón que buscaba
la compl i c i dad del especta d or y
que marcaron las bases inicia-
les de este te ma. Sobr an las evi-
d e nc ias, sin embargo, de qu e,
d e sde hace miles de años, ha
habido gr afis mos de aspecto
e x tr av ag ante o grote sc o, qu e
pod e mos deducir que se hicie-
ron con una inte nc i ón dive rti-
da. Baste rec ordar las dive rsas
i máge nes halla das en pe tro gl i-
fos que re sponden a este pe rfil,
c omo las afri canas de Tass il i
n ́  Ajje r, data das en unos 4.000
años antes de Cristo. Esas for-
mas plantean una distors i ón ,
u na inc orrec c i ón de lo re pre-
se ntado y sus ras gos exage r a-
dos delatan una inte rve nc i ón
subje tiva, “de opi n i ón”.

Múltiples civil i z a c i ones han
se ntido una gr an atr a c c i ón por
e ste tipo de imáge nes. Se
e ncu e ntr an pr á cti came nte en
todas las cultu r as, tanto en
medios populares como en
sel ectos y cultos, en cu ev as y en
palacios, en “gr affiti” y en lien-
zos, en pe rg am i nos, en papi ro s ,
en estopas y en fre scos, en
tabl illas de esc ribas o en libro s
volu m i no so s .

En el antiguo Egipto se
e ncu e ntr an varia das sáti r as
gr áfi cas donde los pe rsonaje s
aparecen re pre se ntados por
an i males, con un evi d e nte sim-
bol is mo para obte ner una obje-
tivi dad distanc ia d ora con el
te ma. En un papi ro de la dinas-
tía XX del Impe rio Nu evo
( aprox i ma dame nte del año
1000 antes de Cristo) se ob se r-
va a un león ju g ando al se net
c on un antíl ope. Pe rfectame nte
pod e mos adivi nar en él una

dura críti ca al far a ón (el león )
que acepta ju g ar con su pre sa
( el antíl ope) mientr as los
d e más an i males le qu itan sus
pe rte ne nc ias. Es dec i r, una
clara alus i ón a una actitud de

d ebil i dad y pé rd i da de autori-
da d.

Conse rv amos muy varia das
c r áte r as gri e g as que re pre se n-
tan esc e nas de las llama das
comedias fliác ica s, farsas gro-

te scas de los siglos V y IV ante s
de Cristo, típi cas de la Magna
Grec ia. En sus gr afis mos apare-
cen los phlyakes c on su ri d í cula
tú n i ca corta y sus ras gos exage-
rados para re goc ijo de los
e specta d ores. La dive rti da
mu e stra que ofrec e mos aquí es
d el 350 antes de Cristo y se
e ncu e ntra en el Museo del
Louvre.

La cari catura como par a d i g-
ma de esos re tr atos joc o so s
s i e mpre se nos había dicho qu e
tuvo sus orí ge nes en el taller de
los Carracci y que ecl o s i onó y
se eri gió como gé ne ro históri c o
c on Honoré Dau m i e r, ya en el
s i glo XIX. La pre se nc ia de la
cari catura la pod e mos se ñalar
cuando aparece una image n
grote sca con una mis i ón no
sólo desc riptiva sino directa-
me nte paród i ca. Acu d i e ndo a
su eti mol o gía lati na (caricare,
carg ar), pu ede ser defi n i da
c omo la exage r a c i ón del re tr a-
to. Es dec i r, la deforma c i ón
e x h ibi da qu i e re re saltar sólo lo
e spec ial me nte llamativo con un
”e ncargo” bu rl e sco impl í c ito.
Lo cual sign i fi ca que una sínte-
s is “d e forma d or a” en el caso de
la cari catura se pod ría cal i fi car,
c on más propi eda d, como
“c on forma d or a”. 

En re su men, si se pe nsaba
que las imáge nes hu morísti cas
o las cari catu r as tuvi e ron como
pi one ros a An n ibale y Ago sti no
Carracci ju nto con su pri mo
Lu d ovi c o, como ve mos, pod e-
mos re montarnos bastante s
s i glos atr ás para enc ontr ar cla-
ros eje mplos de este arte. A la
e spera de un estudio cohe re nte
y profu ndo sobre los orí ge ne s
de estas pi ez as cóm i cas deja-
mos sobre la me sa estas mu e s-
tr as sign i fi cativ as de arqu eol o-
gía que ofrecen una inte nc i o-
nal i dad cóm i ca !

Ro m e u. Carlos Romeu Müller (1947, Ba rce l o n a ,
España). Escrito r, historietista y humorista grá f i-
co, uno de los fundadores de la revista El Ju e ve s,
y padre del personaje Mi g u e l i to. J u n c o. Manuel
Ál va rez Ju n co (1948, Za m o ra, España). 
Do ctor en Bellas Artes por la Co m p l u te n s e, dise-
ñador grá f i co y dire ctor del Dp to. de Diseño y
Artes de la Imagen hasta ser nombra d o
Vi ce r re ctor de Cu l t u ra y De p o rte de la UCM.

La caricatura aparece
cuando la imagen es
no sólo descriptiva,
sino paródica

Desde hace miles de
años ha habido grafis-
mos de aspecto extra-
vagante o grotesco

Nuest ros Homo Ludens
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"Tassili n´Ajjer (Argelia),
4.000 años a.C.

#Papiro. Dinastía XX.Egipto,
Imperio Nuevo (1000 a.C.)

$ $ Crátera Fliácica de 
Paestum. 350 a.C. Louvre

$Annibale Carracci.
Caricaturas

Arqueologías de imágenes cómicas
MANUEL ÁLVAREZ JUNCO
Profesor de Diseño Gráfico 

ROMEU



El sexto sentido
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La diferen c ia est á
en el cerebro

E
l se ntido del
hu mor es una
cual i dad exclus i-
v ame nte hu ma-
na. Se tr ata de un
se x to se ntido qu e
les falta a las

d e más especies. Que se pamo s
los an i males no lo ti e nen. Ju e g an
mu cho, eso sí, cuando son
pequ e ños, y de esa mane r a
apre nden lo que ti e nen que sabe r
para sobrevivir de adultos, al
m is mo ti e mpo que van eje rc i-
tánd o se fís i came nte y desarro-
llando sus capa c i dades me ntal e s .
Ju e g an con otros ca chorros o
c rías a ca z ar, a hu i r, y a rela c i o-
narse con sus se me jantes, a con-
vivi r. Se pel ean, de me ntira, y se
v an establ ec i e ndo las je r arqu ías .
También expl or ar an su te rrito-
rio y sus habitantes, con esa
cu ri o s i dad sin límites que les
car a cte riza. El ju e go del se xo
llega más tard e. En re su men, la
i n f anc ia es un gr an ju e go que los

pequ e ños se toman muy en
se ri o, y más les vale as í. Tod o
e sto lo sabe mos porque lo
he mos pasa d o, y también por-
que lo ob se rv amos en nu e stro s
h ijos y en nu e str as masc otas .

Dec ía el etól o go y pre m i o
Nobel Konrad Lorenz que lo
sorpre nd e nte de nu e stra espec i e
es que esa pred ispo s i c i ón al
ju e go y a la expl or a c i ón se con-
se rva toda la vi da, a dife re nc ia
de los an i males. Un pe rro adul-
to, dec ía Lorenz, es una “pe rsona
muy se ria”, un abu rrido pod ría-
mos dec i r. O, si se qu i e re, los
hu manos somos críos pe rma-
ne ntes. Yo su elo añadir que un
buen cientí fico lo es aún más ,
porque se pasa la vi da expl or an-
do y apre nd i e nd o. Todo lo con-
tr ario de la imagen del aca d é m i-
co abu rrido y sol e m ne. Es más ,
les digo a mis alu m nos, se re mo s

jóve nes mientr as mante ng amo s
el af án de apre nd e r. Cuando ya
no qu e r amos saber na da nu evo
y sólo nos ded i qu e mos a rec or-
dar, pod re mos cons i d e r ar qu e
nos he mos hecho vi e jo s .

La afi c i ón hu mana a los ju e-
gos y deportes ti e ne que ver con
todo eso. En la lista de ras go s
e xclus iv ame nte hu manos del
c omportam i e nto, en nu e str a
d e fi n i c i ón como espec i e, se
pu ede inclu i r: “pr a cti ca depor-
tes de compe ti c i ón y juega a las
cartas”. Pe ro lo ha c e mos muy en
se ri o, no hay más que ver el fút-
bol. Cu ri o same nte, el se nti d o
d el hu mor se va adqu i ri e ndo a
lo largo del desarroll o, así qu e
en su pl e n itud es un ras go de
a dulto.

Está bien que la preh istoria y
la evolu c i ón se cu e nte con
hu mor. Hag amos ch istes sobre
nu e stros ante pasados. No no s
tome mos demas iado en se rio a
no sotros mis mos o dejare mos de
ser ve rda d e r ame nte hu mano s!

JUAN LUIS ARSUAGA
Catedrático de Paleontología Humana 

Junco

YAYO

GALLEGO & REY

Si se quiere, los 
humanos somos 
críos permanentes



Apartir del próx i mo
cu rso, todos los cen-
tros en los que se

cu rse la ESO (Ense ñan z a
Secu ndaria Ol duv aye nse )

v an a introducir la caza del
bisonte como as i gnatu r a
obl i g atoria. La novedad ha
sorpre ndido a las dive rsas
f am il ias de pri mates qu e
hasta el mome nto pod ían
aprobar el cu rso recolectando
h i e r bajos, frutas y raíces y
cazando, como mucho, alguna
mosca o algún resfriado.

Forges

Aunque suene curioso, a
los Homo sapie n s la
cabeza les sirve par a

algo más que para partir nue-
ces a testazos. El tarro de los
pequeños retoños sapiens se
puede llenar con información
que luego, algún día, les puede
ser de utilidad.
Por eso mis mo se ha acorda d o
un plan de edu ca c i ón qu e
homologa las as i gnatu r as nec e-
sarias para la supe rvive nc ia de la
e spec i e. Según la opi n i ón de

Neand e rthales y Cromañone s ,
e sto es una pé rd i da de ti e mpo.
Aprender a cazar y a recolec-
tar, a pulir sílex y desventrar
bichos, a hacer fuego y mante-
nerlo encendido y buscarse los
piojos son las líneas maestras
de los nuevos planes de estu-
dios, en los que los alumnos
pueden obtener su titulación. 
Una de las novedades de este
cu rso será la po s ibil i dad de
obtener la doble titulación de
cazador-recolector o cursar el
máster en Chamanismo.

La vu e lta al cole

El Homo sapiens es capaz de apren d er

La caza del bi sonte
obl i g ator ia en ESO

José María Cromañón Puente Pino 

El fue go: 
debate cal iente

Quejas por el aumento del precio de las piedras de texto
Los profesores que se dedican a enseñar cómo hacer fuego más
propensos a padecer el síndrome ‘burnout’ y acabar quemados

Novedades en el Plan de Estudios Paleolíticos

EXCLUSIVA MORROCOTUDA

DECLARACIONES POLÉMICAS
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Mari Paz Ergaster Altamira de Arriba 

Forges. Antonio Fraguas de Pablo (1942,
Madrid, España). Publica diariamente en El País
y otras muchas publicaciones. Se inició profe-
sionalmente en el diario Pueblo, en 1964, y más
adelante pasó a Informaciones. Firma impres-
cindible del humor gráfico español, también ha
sido guionista y realizador de cine y televisión,
y colaborador de muy diversos medios radiofó-
nicos. Tiene a sus espaldas multitud de llibros,
publicaciones, premios y galardones.

Nuest ros Homo Ludens

Este inve nto es una chorr a-
da”, ha declarado un hom-
bre del pl e istoc e no. “No ll e-

v ará a na da. Es una moda qu e
pasará y ya está. No me cabe du da .”

Homo Ortegus Agencia Erre que erre 

!

!



Se funden los gl ac i ares
de Mar be lla y Bar bate
Una nu eva preocupa-

c i ón rela c i ona da con
el clima enfrenta a los

e x pe rtos. El pro gre s ivo
aumento de las t emperaturas
de los últimos siglos ha empe-
zado a fundir los hielos de la
costa del sur de la península. 
El alcance del cambio climáti-
co aún no se ha podido cuan-
tificar con exactitud, a falta de

que se invente el termómetro,
pe ro los expe rtos, como no
podía ser de otra forma, se
mu e str an circu nspectos y
manifiestan su profunda preo-
cupación: “Si el deshielo man-

ti e ne este ritmo, en ve i nte mil
años no va qu edar ni rastro de
h i elo en la costa med ite rr ánea .”
La comu n i dad cientí fi ca se
mu e stra tajante: “No te nd re-
mos ni cubitos para el wh isky ”.
“Las consecu e nc ias del desh i e-
lo pu eden ser te rribles. Si no se
pu ede ir paseando sobre el
h i elo de Gibr altar a Ce uta, te n-
d re mos que inve ntar el barc o”
ha añadido ang ustia d o.

Un invento 
c on futu ro

Santiago Erectus Agencia Eurasia Press

Un australopiteco
inventa la hipocresía

Sin nieve sólo queda
sol y playa, con lo que
la zona pierde todo su
atractivo turístico

Las previsiones del tiempo para los próximos
milenios indican un progresivo aumento de las
temperaturas, que incluso podría poner los ter-
mómetros en números positivos.
A pesar de ello, para el próximo fin de semana

se espera que la tónica general
siga la pauta de los últimos siglos:
frío, nieve y hielo a tutiplén.

EN LA COSTA: Nieve y frío
EN EL INTERIOR: Frío y nieve
EN LA MONTAÑA: Frío del copón
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Mario Atapu e rca, un
austr al opiteco de ve i n-
tis i e te años, acaba de

i nve ntar la hipoc re s ía tr as más
de once años tr abajando en una
cu eva. Sus compañe ros le han
hecho entrega de un premio por
tan importante contribu c i ón a
los se nti m i e ntos hu manos. “Os
amo a todos y sin vo sotros esto
no hubiera sido po s ibl e”, ha
d eclarado du r ante la cere mon ia ,
m i e ntr as clav aba a sus coe táneo s
un ha cha de sílex en sus espal das .

Puebla

Malagón

CALENTAMIENTO GLOBAL

INNOVACIÓN

Malagón. José Rubio Malagón (1972, Madrid,
España). Colaborador de diversos medios
(Tiempo, Muy Interesante, Marca, El Economista)
es firma habitual de El Jueves e Ilustrador de
diversas editoriales como SGEL, Altera y la
inglesa Mac Millan. Puebla. José Manuel
Puebla (1970, Murcia, España). Sus dibujos se
publican en diversos medios, entre los que des-
tacan ABC, el regional murciano La Verdad y el
digital lainformacion.com.

Nuest ros Homo Ludens

Homo Ortegus Tribunales 

!



Ha llegado la hora de la
ve rdad para la Li g a
Bal ompi éd ri ca. Lo s

últimos puntos en juego pue-
den coronar la brillante tem-
porada del Hienas Fútbol Club
o ll ev ar a la gl oria al Real
Stephanorhinus, que ha prota-
gonizado la me jor se g u nda
vuelta de la historia de la Liga.
A medida que se acerca el par-
tido trascendente, la rivalidad
ha llegado a su punto máximo,
la tensión se puede cortar con
un hacha de sílex.
El equ ipo de los fel i forme s ,
con la mayor parte de su plan-
tilla proveniente de la cantera,
defiende un estilo de juego en
el que el equipo está por enci-
ma de las pe rsonal i da d e s ,
mientras que su rival ha confi-

gurado un plantilla a fuerza de
talonario. El último fichaje del
Real, en el mercado de invier-
no (recordemos que aquí los
i nvi e rnos du r an miles de
años), revolucionó el panora-
ma de l a Liga, al traer a su
plantilla a un jugador por el
que tuvo que desembolsar una
cantidad exhorbitante.
Las dos aficiones, conscientes
de lo que se juegan, han acudi-
do en tropel a este campo, al
norte de Madrid, para no per-
derse el partido que va a deci-
dir la Liga. 
No hace falta recordar cua n
importante es la victoria en

este juego en el que el equipo
ganador se come en crudo a
los derrotados y a su afición y
e nti e rra después sus hu e so s
bajo el terreno de juego.

El ca m p e o n ato se decide en
el Valle de los Ne a n d e rt a l e s

El At h l é t i c
Ne a n d e rt a l, al
b o rde del descenso

!Final de la temporada más reñida del útimo milenio
Alfredo Australopiteco Enviado Especial 

Situación drámatica del
equipo, que incluso podría
llegar a desaparecer 

Zulet. Jesús Zulet Izura (1956, Pamplona,
España). Publica en El Correo de Bilbao y Diario
Vasco de San Sebastián, ha publicado varios
libros. Lailson. Lailson de Holanda y Cavalcanti
(1952, Pernambuco, Brasil). Dibujante, carica-
turista, músico, publicista y periodista en Brasil.
Especialista en el humor gráfico, es organizador
de festivales e investigador.

La tensión  entre los
rivales puede cortarse
con un hacha de sílex

Nuest ros Homo Ludens
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Crónica de una Liga muy reñida, por ZULET

Lailson

LA LIGA BALOMPIÉDRICA

!



Escándalo sin preceden-
tes en el Gr an Premio de
A u t o m o v i l i s m o d e

Fórmula M, las re ñ i das carre r as
de mamut s .
Uno de los pil otos de los pelu d o s

probo scidios ha sido pillado con
u na trompa monu me ntal, lo qu e
ha causado un cons i d e r abl e
rev u elo en las escu d e rías .
De jando fe rme ntar al g u nas
frutas consiguió un brev aje
alcohólico con el que pilló la

monumental cogorza.
“Ll evo tanto ti e mpo condu-
ciendo el Mamut, que quería

probar lo que se siente” ha
manifestado el piloto. A los
pocos días, la esposa del piloto
ha saltado a la palestra: “Yo le
apoyo, y estoy dispuesta a ayu-
darle a saber lo que se siente
en el tema de los cuernos.”

Josefa Orrorín Circuito de Kenya
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El piloto pilla una trompa 
en las ca r reras de Ma m u t s

La normativa del 
circuito prohíbe las
trompas... en los pilotos 

Tute. Juan Matías Loisseau (1974, Buenos
Aires, Argentina).  Publica diariamente en el
matutino argentino La Nación y tiene una pági-
na en la revista dominical LNR. Además de
dibujante de prensa, es cineasta, diseñador
gráfico,  y escritor.

Nuest ros Homo Ludens

Tute

AUTOMOVILISMO
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La Preh istoria se con fi g u ró
c omo disc ipl i na cientí fi ca a
fi nales del s. XIX y coi nc i d i ó,

pr á cti came nte, con el na c i m i e nto de
los pri me ros cómic. El cómic y la
Preh istoria comparti e ron la re pre se n-
ta c i ón gr áfi ca, real o imagi naria, qu e
ju gó un papel cru c ial para los profe-
s i onales de ambas activi dades. De sd e
e ntonces la fasc i na c i ón por la lejana
Preh istoria ha estado pre se nte en los
c ómic, sin embargo los preh istoria d o-
res sólo nos he mos inte re sado por el
arte secu e nc ial desde hace poco más
de un par de déca das. Au nque ahor a
d ibujantes, guion istas y arqu eól o go s
v amos te n i e ndo rela c i ones más estre-
chas e inte rés mutuo en nu e stros re s-
pectivos tr abajos, incluso en al g u no s
casos colabor ando ju ntos (Ru i z
Zapate ro, Complutum, 8, 1997: 285-
3 1 0 ) .

El cómic de inspi r a c i ón preh istóri-
ca con bu e na base docu me ntal y gr an
cu i dado por los detalles arqu eol ó gi-
cos es un fe nóme no bastante rec i e nte,
c on ape nas cuare nta años de historia ,
pe ro hoy contamos con bu e no s
c ómic que pe rm iten hacer una lectu-
ra se ria del desarrollo de la
Preh istoria. De sde los años 1970 esto s
c ómic son el re sultado de dos fe nó-
me nos: pri me ro, un gr an crec i m i e nto
de la div ul g a c i ón preh istóri ca en

d ive rsos medios - libros, cine, tel evi-
s i ón y docu me ntales, Inte rnet, los
propios cómics – y su re troal i me nta-
c i ón mutua, múltiple y fecu nda, y
se g u ndo un mayor inte rés de  dibu-
jantes y guion istas por los re sulta d o s
de la inve sti g a c i ón arqu eol ó gi ca
( G allay, Bulletin du ce ntre Ge nevois
d ́  Anthropolo gie, 3, 1991-92: 154-
157).  

Los arqu eól o gos produ c i mo s

c onoc i m i e nto histórico med iante te x-
tos exte nsos y al g u nas imáge nes y los
c ómic producen historias con
mu chas imáge nes y al g u nos pequ e-
ños te x tos. No debe mos olvi dar que la
propia arqu eol o gía - como bien ha
se ñalado la arqu eóloga austr al iana
Ste phanie Mo ser en un libro fasc i nan-
te  (Ancestral Imag es, 1998) - es una
d isc ipl i na fu e rte me nte visual. Y es qu e
el pasado preh istórico re sulta, en gr an
med i da, redu c ible a imáge nes: las
rec onstru c c i ones de los paisajes, el
aspecto físico de los propios ca z a d ore s
pal eol íticos, sus he rr am i e ntas de pi e-
dra, los an i males capturados y las
plantas aprovecha das, los lu g ares de
habita c i ón y los esc e narios de des-
cuarti z am i e nto de la fau na. Casi tod o
en Preh istoria re mota se pu ede contar
c on imáge ne s .

No ob stante convi e ne dejar claro
que los cómics no proporc i onan - no
pu eden ha c e rlo en forma al g u na -
u na vis i ón clara y ord e na da con el e-
me ntos expl i cativos del pasado pre-
h istóri c o. Un cómic no es un te x to
c i e ntí fi c o, ni siquiera div ul g ativo. Por
e so, un cómic de Preh istoria siempre
será, de al g u na manera,  un “pasa d o -
i mpe rfecto”. Con tod o, los cómic, los
bu e nos cómic ti e nen una pod e ro sa
capa c i dad de empatía para “me te r-
no s” en pasados lejanos y propi c iar as í
más inte rés en ell o s .

Es ya un tópico cons i d e r ar que el
ori gen re moto de los cómic, la  band e
d e ss i née o simpl e me nte los tebeo s ,
pu ede rastrearse en el gr afis mo del
Pal eol ítico Supe ri or  (40.000-8.500
a.C.) pe ro rec i e nte me nte se ha estu-
d iado el te ma en tr abajos aca d é m i c o s
ri g u ro sos. Y así se ha su ge rido que la
re pre se nta c i ón del movi m i e nto en el
arte pari e tal pal eol ítico conti e ne los
pri nc ipios y conve nc i onal is mos bás i-
cos del cómic y aún del dise ño an i ma-
do y, en últi ma instanc ia, del cine. Eso
es lo que ha demo strado convi nc e nte-
me nte el fr ancés M. Azema en una
te s is doctor al (La représe ntation du
mouve me nt dans l'art pariétal paléoli -
thique de la France. Approche étholo gi -
que du bestiaire, 2003). De al g u na
manera, los artistas del Pal eol íti c o
Supe ri or fu e ron los que real me nte
i nve ntaron el dise ño an i mado y los
c ómic (Aze ma, Préhistoire, Art et
Soc iétes, 49, 2005: 55-69). Una de las
pri me r as vi ñe tas de cómic conoc i da
es un gr abado de una cabeza de caba-
ll o, con tres po s i c i ones, en el santuari o
pal eol ítico al ai re libre de Foz Côa, en
el Norte de Portu g al, probabl e me nte
d ibuja da hace más 15.000 años. Las

tres fi g u r as solapa das re fl e jan las fase s
c onsecutiv as del movi m i e nto de la
cabeza del caballo arriba y abajo. Esa
e specie de eco óptico crea el movi-
m i e nto, crea la magia insc rita en la
roca.   

Por eso no re sulta extr año qu e
haya sido en Fr anc ia dónd e, los des-
c e nd i e ntes de aqu ellos artistas pri-
mord iales, más de diez milenios des-
pués sean los me jores crea d ores de los
c ómic de Preh istoria. Pri me ro fue el
c ómic de preh istoria - fi c c i ón, de
tr ama de fi c c i ón total con difusos y
u c rónicos conte x tos preh istóricos y
gr afis mo real ista, con las bandes des-
s i nées de Tou nga y Rahan, de gr an
é x ito en los años 1960 y reed ita das
hoy día (un buen estado de la cu e sti ón
en Se monsut, 2012 (http : / / www.
hom i n i d e s . c om / html / preh istoi re / pre
h istoi re - bd - band e - d e ss i nee. php) y los
“cave men com i c s” norteame ri cano s
de los años 1950 y 1960, como Tor y
Anth ro. Los “cave rn í c olas” español e s
de aqu ellos años fu e ron Purk, el
Hombre de Pi edra, Castor y al g u no s
otros. Y en la ve rs i ón de cari catu r a
Ugh el Tro gl od ita y Altam i ro de la

La Prehistoria en viñetas
GONZALO RUIZ ZAPATERO
Catedrático de Prehistoria 

DODOT

El grafi smo preh i stór ico com o
genealogía de los cómic

"Ugh el Troglodita de Gosset (Tío Vivo, 1965)

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE>>>
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Cu eva, de med iados de los años 1960
que fu e ron la ve rs i ón  tebe i z a da de
Los Pi capi edra, con gr an éxito en la
tel evis i ón española. De spués, ya en los
años 1990, ll e gó la expl o s i ón de los

bu e nos cómic de inspi r a c i ón preh is-
tóri ca se ria: los álbu mes de A. Hou ot ,
magn í fi ca la epopeya de los orí ge ne s
afri canos en  On a marché sur la te rre
( Ed. Lombard 1990), la tril o gía de E.
Re noir Vo ' hou nâ  sobre los Cro -
Magnon y más rec i e nte me nte su tri-
l o gía – por ahora – Neand e rtal, apare-
c i da entre 2007 y 2011 (http : / / rou-
d i e r- neand e rtal. bl o g spot . c om.es/), o,
en fin, la mar avill o sa historia de la
austr al opiteca af are ns is Lu cy en
Lucy. L ́  Spoir ( Capitol Ed iti ons, 2007),
c on magistr ales trazos hipe rreal istas y
u nos col ores deslu mbr antes qu e
re m iten a lo más pri m i genio qu e
podamos imagi nar (www. lu cy -
bd. c om). Entre no sotros el éxito
d iv ul g ativo de Atapu e rca ha produ c i-
do un cómic bastante aceptabl e
Ex plorador en la Sie rra de Atapue rca
( Fu nda c i ón Atapu e rca, 2004) sobre
las ave ntu r as de Homo antecessor. Por
últi mo qu i e ro desta car un bell o
álbum Les cha sse urs de L´Aube
( Dupu is, 2003), con un dibujo prec i o-
s ista y exc el e ntes compo s i c i ones de
vi ñe tas, que narra la historia de un
grupo de ca z a d ores de al g u na comar-
ca del Sur de Fr anc ia a comienzos del

Pal eol ítico Supe ri or. 
Como bien ha dicho Paco Roca ,

Premio Na c i onal de Cómic, rec or-
dando los tebeos de su infanc ia en
“a qu ellas vi ñe tas te pod ías qu edar
todo el ti e mpo que qu is i e r as”. Y es qu e
e sa, real me nte, es la magia del cóm i c .
Las vi ñe tas se rel een conti nuame nte,
la vista se rec rea en esos espacios bi e n
c onocidos pe ro a la vez siempre nu e-
vos, la historia fluye y ca da (re ) l ectu r a
es noved o sa, porque las vi ñe tas se
habitan de disti nta forma. Atr apan
e spacios y ti e mpos y los congelan ,
pe ro extr añame nte también los an i-
man. Al go parecido fue lo que hicie-
ron los paneles pal eol íticos pi ntados y
gr abados del Su roe ste de Eu ropa, qu e
se ve ían pe ri ód i came nte, o ante los
que se real i z aban cere mon ias ritual e s
c ol ectiv as o tr ances chamánicos ínti-
mos. Los paneles eran los mis mo s
pe ro el ritual de su visual i z a c i ón y su
vive nc ia siempre era nu evo. Qu i z ás
las paredes de las cave rnas del
Pal eol ítico Supe ri or y los cóm i c s
a ctuales comparten más cosas de las
que supone mos, a pe sar de  las dife-
re nc ias de soporte.  

La conti nua expans i ón de los med i o s
de div ul g a c i ón arqu eol ó gi ca es hoy un
fe nóme no consol i da d o, que busca
ampl iar las au d i e nc ias, ll e g ar al mayor
nú me ro de pe rsonas con el mayor ri gor
po s ible y dign i fi car a todos los públ i c o s ,
ab solutame nte todos, porque todos lo
me recen. Los medios, los canales y las
vías pu eden variar y no todos van a
d e sear rec ibir una expl i ca c i ón aca d é m i-
ca compl e ja y exte nsa. Pe ro la bu e na
i nve sti g a c i ón se pu ed e, se debe, contar
de forma se nc illa accesible a todo el
mu nd o. La arqu eol o gía preh istóri ca ,
c omo he mos visto, por su car á cter fu e r-
te me nte visual se pre sta muy bien a las
narr ativ as del cómic. 

Para fi nal i z ar se me ocu rren cuatro
bu e nas razones para val or ar y esti mular
el cómic en arqu eol o gía: 1) por su
i ntrí nseco val or narr ativo y artísti c o
para del e itar contando historias, de fi c-
c i ón sí, pe ro con ambi e nta c i ón se ria en
el pasado preh istórico; 2) por su capa c i-

dad de tr ans m itir historia y conoc i-
m i e nto de forma visual atr a ctiva en un
mu ndo ca da vez más dom i nado por los
medios au d i ovisuales, con formato s
nu evos, por eje mpl o, la ed i c i ón y pro-
yec c i ón de cómic en Inte rnet sólo acaba
de empez ar; 3) por su capa c i dad peda-
gó gi ca y formativa que abre mu chas
po s ibil i dades en la edu ca c i ón formal,
i ncluye ndo su anál is is, dec onstru c c i ón e
i ncluso su real i z a c i ón, y por supu e sto la
i mpl i ca c i ón de las institu c i ones edu cati-
v as e inve sti g a d or as en su ed i c i ón; y 4)
porque es otra forma de narr ar el pasa-
do que empl ea téc n i cas de fi g u r a c i ón y
c onve nc i onal is mos gr áficos que se
e mpl ean también en la ilustr a c i ón
arqu eol ó gi ca de inve sti g a c i ón y eso no s
e n fre nta con la tarea de (re ) pe nsar las
formas de construir y tr ans m itir conoc i-
m i e nto en arqu eol o gía.  

Las vi ñe tas desc riben, cu e ntan cosas
d isti ntas de los discu rsos académicos y,
de al g u na forma, construyen otr a
vis i ón de las soc i edades preh istóri cas .
La pre g u nta clave, como bien ha se ña-
lado S. Mo se r, pu ede que sea: ¿Cómo
las re pre se nta c i ones del pasado han ll e-
gado a estar estrechame nte ligadas con
el conoc i m i e nto y la compre ns i ón del
pasado? El cómic enc i e rra y encap sula
i máge nes ajusta das, rec i cla das, inve nta-
das, imagi na das, soña das, ucrón i cas y
pre se nti das. Qu i z ás por eso su fasc i na-
c i ón no ti e ne límites. Y qu i z ás por eso la
arqu eol o gía como disc ipl i na visual se
i nte re sa ca da vez más por el arte
secu e nc ial. Delante de no sotros se
e stá abri e ndo una deslu mbr ante
Preh istoria conta da en vi ñe tas!

LAILSON

Los cóm ic como med io de
d i vul g a c ión arqueoló gica

"Portadas de ‘cómics de cavernícolas’ de los años 1950 y 1960
<<<VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR



La esta c i ón cientí fi ca qu e
c onstruye el IDEA en
Ol duv ai Gorge (Tan z an ia )

ll ev ará el nombre del pal eontó-
l o go español Emil iano Ag u i rre.
!Los coc od rilos tuvi e ron un
papel importante dentro de la
evolu c i ón hu mana, según los
e studios del Instituto de
Evolu c i ón en Áfri ca .
!Las inve sti g a c i ones revelan
que la Cu eva del Cam i no
( Pi n illa del Valle) fue un cubil de

h i e nas y no un campame nto de
neand e rtales como se pe nsó
hace año s .
!Halla da en la Cu eva De s -
Cubi e rta (Pi n illa del Valle) la
po s ible tu mba infantil neand e r-
tal más me ri d i onal de Eu ropa .
!El Abri go de Nav al maíll o
( Pi n illa del Valle) fue ocupa d o

c omo campame nto por los
neand e rtales du r ante vari o s
pe ri od o s .
!Hallados en Gr an Dol i na
( Atapu e rca) dec e nas de fó s il e s
hu manos de Homo antecessor
que mu e str an evi d e nc ias del
can ibal is mo más antiguo docu-
me ntado hasta el mome nto.
!La obte nc i ón de re stos de 12
neand e rtales de la Cu eva del
Si d rón (Astu rias) hace único
e ste yacimiento astu riano.

!La apari c i ón de un gr an bi f a z
en la Si ma de los Hu e sos de
Atapu e rca pudo suponer un hito
re pre se ntativo de al g u na cree n-
c ia comparti da por un grupo.

El Pal eol íti co :
t an lejos y tan cerca

!Cosas muy interesantes que hemos pasado varios milenios sin saber

Ka p. Jaume Capdevila (1974, Be rga, Ba rce l o n a ,
España). Dibuja para La Va n g ua rd i a, M u n d o
De po rt i vo, en Ba rcelona o Co u rrier Inte rn at i o n a l, y
Siné Mensuel en Francia o L’An t i te m po en Italia.
Ga l a rdonado con el Premi d’Humor Gat Perich es
también te ó r i co y divulgador del humor grá f i co.

Los 12 esqueletos del
Sidrón eran un equipo
de fútbol y su utillero

Nuest ros Homo Ludens
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