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ABSTRACT 

In an old quarry of the Jumilla-Ontur Tertiary basin, located in the province of Murcia, mammal footprints are 
found on upper surfaces of gypsum deposits. From their study we can distinguish: parallel trackways of 
Hippipeda and Megupecoripeda made by gregarious equids and artiodactyls; a Carnivoripedu trail and an 
isolated footprint of Pn~boscipeda. The microfossils found immediately below the gypsuin deposits are marine 
and represent the lowest Upper Tortonian. The change from marine to continental sedimentary conditions could 
be related to the Messinian crisis. 

Keywords: Footprints, Mammals, Upper Miocene, Murcia. 

RESUMEN 

En la cuenca terciaria de Jumilla-Ontur (Murcia) se han encontrado huellas de mamífero fosilizadas en depósitos 
yesíferos aflorantes en una cantera antigua. El estudio de las mismas ha permitido distinguir huellas de 
Hippipeda y Megapecoripedu dejadas por grupos de équidos y de pecorinos, de comportainiento gregario, 
además de pisadas aisladas de Curnivoripeda y de Proboscipeda. La microfauna encontrada en los niveles 
infrayacentes es de la base del Tortoniense superior, y de carácter marino. El paso de condiciones marinas a 
continentales en la zona pudo estar relacionado con la Crisis messiniense. 

Palabras clave: Pisadas fósiles, Mamíferos, Mioceno Superior, Murcia. 

En este trabajo se describen varias pisadas fósiles de 
mamíferos encontradas por Cayetano Herrero (Herrero, 
1997) en el paraje conocido con el nombre de la Hoya de 
la Sima. Aunque su estado de conservación es bueno, no 
lo son tanto sus detalles, por lo que su identificación no 
es muy estricta, y no se puede descender por debajo de la 
categoría d e  icnogénero. En España, hasta ahora, 
sólamente se habían citado pisadas de vertebrados del 
Mioceno en La Rioja (López et al., 1992) y en Álava 
(Antón et al., 1993), pero la edad de tales yacimientos es 
Mioceno Inferior (cf. Barot et al., 1996), mientras que las 
que se describen aquí pertenecen al Mioceno Superior, 

tratándose por tanto del único yacimiento español de 
huellas de vertebrados de esta edad. Las icnitas fósiles de 
mamíferos más próximas se encuentran en la provincia de 
Alicante (Sierra del Colmenar), pero son posteriores, 
Plioceno, y corresponden a pisadas de équidos y úrsidos 
(Lancis y Estévez, 1992). 

Para la nomenclatura de las huellas se ha seguido Ia de 
Vialov (1966), dado que hay investigadores que afirman 
que es el sistema más apropiado para huellas de aves y 
mamíferos, que utiliza nombres de género y especie 
(Scrivner y Bottjer, 1986). 

El yacimiento se encuentra en una antigua cantera de 
yeso, situada dentro del término municipal de Jumilla, 
junto a un camino que se toma entre los Km 8 y 9 de la 
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Figura 1. Localización del yacimiento. 

- _ - _ * - - _  1 . 1 - .- \ 1 \ 

\ -.' \ 1 

, _ \ \ 

, \ \ 
1 \ 

Ontur I \ 1 
\ 

la Sima 

1 

I b 
: *a de' wia' Jurnilla 
I 

carretera comarcal MU-403, a 13,3 Kin de Jumilla (Fig. 
1 ) .  Las coordenadas UTM del punto, referidas al mapa 
1:50.000 (Hoja no 844 O N T U R )  son 30SXH388702. De 
esta cantera se extrajeron también bloques aplanados 
rectangulares que sirvieron para enlosar varios edificios. 
Algunos de los bloques, que también contienen huellas, 
están depositados en el Museo Municipal y en el recinto 
del castillo de Jumilla. 

Desde el punto de vista geológico, el sustrato de los 
materiales terciarios del yacimiento pertenece al Prebético 
in terno,  aunque esta localidad es tá  m u y  cerca de  
afloramientos del Prebético externo. Los yesos ocupan 
una superficie de unos 42.000 m?, en la mitad meridional 
de la cuenca neógena marino-continental de Jumilla- 
Ontur. En el centro de esta cuenca hay un diapiro de rocas 
triásicas que limita por el nortc la mancha de yesos. 

Se han levantado tres series estratigráficas (Fig. 2 )  con el 
f in  de situar los n iveles  de  yesos mencionados.  A 
continuación se describen estas series cuyas secuencias se 
dan de muro a techo. Los números asignados a cada tramo 
son los de la secuencia ideal más completa que se deduce de 
la correlación de todas las series. En algunas de ellas faltan 
tramos inferiores, intermedios o superiores, debido a erosión 
(a partir del tramo 3 en la primera serie, del tramo 3 al 8 en 
la segunda y el tramo 8 de la tercera) o a que no aflora en el 
terreno (tramos 1 y 2 de las series segunda y tercera). 

Yecla 

Serie dc la Casilla del Yeclano. En el contacto con el 
diapiro de Ontur. 

Tramo 1 .- 10 m de conglomerados poligénicos. 
Tramo 2.- 5 m de areniscas claras, poco cementadas, en 

bancos inferiores a 25 cm de espesor. 
Tramo 3.- Margas blancas en las que hay intercalaciones 

de calizas blancas arenosas con cemento micrítico y con 
estructura subnodulosa. En la parte central de la cuenca, bajo 
los yesos, llega a tener 100 metros de potencia, deducidos a 
partir de perfiles geofísicos. 

Scrie de las Casas del Portal. Situada un Km al sur de 
la anterior, sería la continuación de la serie ya descrita. 

Tramo 3 . -  Más de 15 m de margas blancas con 
intercalaciones de calizas blancas arenosas subnodulosas. 

Tramo 8.- 3 m de areniscas, rnicroconglomerados y 
margas, de color salmón, que reposan sobre el tramo anterior 
en aparente concordancia. Aunque no hay fósiles, se le 
atribuye una edad Plioceno en el mapa 1:50.000 del Plan 
Magna (García et al., 1984). 

Tramo 9.- lin de conglomerados de colores claros, que 
incluyen costras calcáreas, discordante sobre el tramo 
anterior. Se atribuye al Cuaternario en la misma fucnte que 
la citada en el tramo 8. 

Serie de la Hoya de la Sima. Levantada en el extremo 
oriental del afloramiento de yesos de la cantera. El tramo 
inferior se encuentra discordante sobre unas calcarenitas del 
Mioceno Medio.  En ella se distinguen los siguientes 
materiales: 

Tramo 3.- 40 m de areniscas blancas corrclacionables 
con el tramo 3 de las series anteriores. 
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Figura 2. Coliimnas est~itigrfificns. Leycndn: T: Tririsico; M?: Mioceno Mcdio; MI: Mioccno Superior; P: Plioceno; Q: 
Cu:itcrnnihio. Ti: rnargns ~ b i g n ~ i c l n s  con yeso; M:,: calcnrenitas; MI,: conglomcrridos; M*: areniscas; M?,,: rnrirg:is 
con bnncos de caliza niicritica :irenosa siibnodulosn; M*: mnrgns bituriiinosüs con sílex: M.,,: Cnlizns con sílex c 
interc:ilaciones de leclioc de yeso; M?,: yesos en bancos potentes - hncin la hasc icnitas dc vercebratios: Q,: 
canglomcrndos de m:itriz arcillosa y nivclcs cncostrndos. 

Tramo 4.- 10 rn de rnargns hitiiininosus oscuras con Trnrno 9.- I m dc coriglomcintlos con niveles de cosiias 
cstructurn Inininnda i'iiin dc tipo "pciper .rhnleW y sflex cnlcdreas dcl Cueternriiio. 
iioduloso de color oscuro. 

Tramo 5.- 3 m de calizas claras inicrocristalin;is con 
nbiind;inte sílex. DESCMPCT~N GEOL~GXCA DEL 

Tramo 6.- 15 ni dc calizas blnnc:is con síicx, mai4gas y YACIMIENTO Y ALREDEDORES 
nivclcs de yesos rojos. En el ~ c c h a  hay c;iliz:is lan~inatliis de 
rllgils. 

Traino 7.- 6 m d e  yesos blancos cn bancos bieii 
estratificndos, cuya potencia oscil:~ cntrc 6 y 60 cm, quc 
ctinticnen Iris Iiueltas de vettebrndos. En In base dc este 
t ramo In estructura es diferente porque las capas estAn 
lormndns por fragmentos dc yesos annstomosndos. En todo 
cl tramo hay sitcx de colar blanco-grisficco n ncar:imclnda 
que sc encuentra formando tanto nódiilos conio capiias ciiyo 
espesor rndximo es dc 10 cm. 

EI yacimiento se encuentsn en lino de los niveles 
inferiores de In paric bien estr;itificndn del tramo 7, en el 
techo de iin estrato {le rlirecci6n N55B qiic buza enire 5 y 
7' hacia el Norte. No es un tranic] de gran contin~iid:id 
lateral, y parece que se encuentra s.(il:imenic en el centro 
cIe esta cuenca (estn iifisiiiiici6n estd canFirmada par 
campañas de geoFísi.cn renlizoclas por uno de nosotros, T. 
Rodríguez). No hay canibio íie facies I;iteral, y eI contacto 
inferior sobre las formaciones marinas es brcisca y neto. 
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Figura 3. Cartografía de las pisadas del yaciiniento HSA. 

En general, el buzamiento de las capas miocenas es 
suave (inferior a 5") excepto en el contacto con el diapiro 
de rocas triásicas de Ontur, en donde el arrastre debido a 
la halocinesis hace que el buzamiento sea de hasta 75". 
Hay otras variaciones del valor del buzamiento, debidas a 
subsidencia diferencial de un surco periférico asociado al 
diapiro de Ontur, que no influyen en la disposición 
general presentada. 

En conjunto, en el tramo 7 (yesos) de la Hoya de la 
Sima hay un sinclinal irregular, de dirección NE-SO, 
limitado al Norte por el diapiro de  Ontur.  En el  
afloramiento se observan también fracturas pequeñas y 
diaclasas, cuya dirección predominante es N-S. 

Sobre el ycso se desarrolla una carstificación de poca 
rclcvancia, que se manifiesta por lapiaces y dolinas 
coalescentes que llegan a formar una dolina estructural de 
dirección coincidente con la del sinclinal mencionado 
debida a plegamiento neotectónico. En el fondo de 
algunas dolinas hay ponor-simas, lo que justifica el 
toponímico de "Hoya de la Sima" para este lugar. 

Con excepción de las pisadas de mamíferos, no se 
han encontrado otros restos fósiles en los yesos. Por el 
contrario, en los niveles margosos infrayacentes hay 
microiósi les ,  pr incipalmente caparazones d e  
foraminíferos bentónicos calcáreos,  radiolas  d e  
equinodermos y, en algunas muestras, restos de peces. 
En menor proporción, también se detectan fósiles de 

ostrácodos y foraminí ieros planctónicos.  Esta  
rnicrofauna pone de  manif iesto que  los  niveles 
infraycsíieros se han depositado en un medio marino de 
platarorma abierta. 

En las asociaciones de foraminíferos planctóriicos se 
han identificado Globigerina bulloides (d'orbigny), C. 
praebulloides (Blow), Orbulina universa (d'orbigny), 
Neogloboquadriria contir~uosa (Blow), N. acostaen.sis 
(Blow), Globorotalia scitula (Grady), Glohigirenitu 
juiienilis (Bolli) y Turborotalita quinqueloba (Natland). 
La presencia de N. acostaensis indica que los sedimentos 
no son anteriores a la zona N. 16 de Blow (1969), lo que 
condiciona una edad tortoniense o más moderna. La falta 
de ejemplares típicos dc Neogloboquadrina humerosa 
(Takayanagi y Saito) podría indicar que los sedimentos 
están limitados al Tortoniense inferior, pero la escasez de 
componentes planctónicos minusvalora los criterios de 
ausencia. Un evento bioestratigráfico de mayor interés es 
que los ejemplares de Neogloboquadrina se presentan 
indistintamente con crecimiento dextrorso o sinistrorso. 
Este evento se ha detectado en las cuencas béticas y, en 
general, en el Mediterráneo occidental en dos momentos 
del Mioceno Superior: 

a) En las proximidades del límite entre las zonas N. 16 
y N.17, (Blow, 1969), en relación con un cambio de 
dextrorso a sinistrorso en el enrollamiento predominante 
de Neogloboquadrina (Serrano et al., 1995). El cambio 
de enrollamiento es ligeramente posterior a la aparición 
de  las primeras formas asimilables a N. humerosu 
(formas primitivas de tipo N. pruehumerosa Natori). Si se 
utiliza la primera aparición de N. hunzerosu para marcar 
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Figura 4. Dibujo a escala de una icnita procedente de la 
Hoya de la Sima. Museo de Jumilla. 

el comienzo del Tortoniense superior (Serrano, 1979) este 
evento ocurriría al comienzo del Tortoniense superior. 

b) En niveles relacionados con el comienzo de la 
crisis de salinidad messiniense, cuando se produce el 
cambio de sinistrorso a dextrorso en el sentido de 
enrollamiento de Neogloboquadrina. Este cambio que 
sigue a la primera aparición de G. elongatus (d'orbigny) 
puede ser utilizado para marcar la base del Messiniense 
superior (Serrano, 1979, 1992). En este segundo caso, los 
niveles estudiados se habrían depositado al comienzo del 
Messiniense superior. 

En principio, la presencia de yeso por encima de los 
niveles con microfauna, induce a correlacionarlos con los 
depósitos messinienses de las cuencas perimediterráneas. 
Sin embargo, la mayoría de  los ejemplares de  
Neogloboquadrina corresponden a formas de  N. 
continuosa, lo que parece más congruente con una edad 
Tortoniense. Por otra parte, no es rara la presencia de 
yeso en depósitos tortonienses de la Cordillera Bética 
(Dronkert et al., 1979). En el Sector central de dicha 
cordillera marcan el cierre de un ciclo sedimentario que 
termina con el régimen marino de las cuencas [v.g. 
Cuenca de Granada (González-Donoso, 1967; Dabrio et 
al. ,  1972; Rodríguez Fernández, 1982)l. En conse- 
cuencia, aunque ahora no se  dispone de criterios 
definitivos, parece más probable que los yesos de la 
cuenca de Jumilla-Ontur y su secuencia marina 
infrayacente se depositaran hacia el comienzo del  
Tortoniense superior. 

PALEOAMBIENTE 

El contenido micropaleontológico mencionado en el 
apartado anterior pone de manifiesto que los niveles 
infrayesíferos (tramo 3 e inferiores) se han depositado en 
un medio marino de plataforma abierta en el Tortoniense 
superior. El tramo 4, con sus pizarras bituminosas, indica 
falta de oxígeno y la consecuente muerte masiva de 
organismos, lo cual es congruente con una regresión. 
Sobre este tramo, los depósitos de calizas, calizas algales 

Figura 5. Dibujo a escala de HSMl 

y yesos (todos con sílex) indican ambiente continental 
lacustre cada vez más restringido en el que se produce 
aumento de  la salinidad y de la concentración de 
magnesio. 

Tras una etapa regresiva al comienzo del Tortoniense 
superior se instala, sólo en esta cuenca de Jumilla-Ontur, 
un lago que pierde relación con el ambiente marino. La 
formación de este lago vendría ocasionada por dos 
fenómenos tectónicos: uno la halocinesis del Trias 
diapírico de Ontur, que habría ocasionado un surco 
periférico secundario a su alrededor, una subsidencia 
diferencial y una depresión geomorfológica; y otro, el 
propio plegamiento mioceno de la zona, que creó un 
sinclinal aprovechado por e l  lago, y un anticlinal 
inmediatamente al norte de él, ambos con dirección NE- 
SO. 

La secuencia de capas con yeso, y el hecho de que 
haya huellas de mamíferos en varias de ellas, indica que 
se trata de una depresión interior en la que, en ocasiones, 
se acumulaba agua en un lago que tendría periodos de 
sequía total. Muy probablemente, debido al tipo de 
animales que vivían en su entorno, el agua del lago sena 
dulce durante una parte de su permanencia. 

La Hoya de la Sima suministra huellas (huecos y 
rellenos) de mamíferos terciarios. Existen actualmente 
dos sectores separados por 30 metros en los que afloran 
pisadas de mamíferos grandes en una cantera antigua 
situada en el paraje citado. También se encuentran 
improntas estampadas en bloques extraídos para solería, 
hoy en salas del Museo Municipal y en el recinto del 
castillo de Jumilla. 

A los dos sectores los llamaremos Hoya de la Sima A 
y Hoya de la Sima B, el segundo al suroeste del primero. 
En los dos se reconocen grupos de pisadas. El número de 
rastros es mayor en el primero (A) que en el segundo (B), 
más pequeño. Cada icnita se designa con una secuencia 
de guarismos y dígitos, como en los ejemplos que se 
explican, HSA4.3 o HSA52, y cuyo significado es: 
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HS: yacimícnie clc I:i Hoyii de la Siina 
A: sccioi. A del y:iciiniciiro 
4 o 52: :isocinciOn d e  pisndiis nútnei-o 4 o huellri 

:iisl:id:i ni'tmero 52 
4.3: pisarla lercerti dc 1:i i.:istrillncla 4. 
Aunque cn algunas c:isos no se conoce el scniido de 

rn:ircliri, se hii adopkkdo el qiie se iiidicti en In Fig, 3, de 
manera que 111 pritilein huella impresa de  cada pista liene 
el iiUmei.o 1. Sí Falrn nlgitnn iciiitri sc inanljene el ortlei~ y 
la secuencia cii I:i irornenclntiira dc Ins pis:id:is restantes, 
ceiiio si cs~iiviesci~ itnpresas abcoliitamenie tod:is las del 
rastro, Dc esla in:inein, conlribiliz:imos I ns riisti-i 1 lndi is  

HSh 1 h:isi:i 1:i HSA l 1 (nmblis incliiirlns) y Iris iciiitos 
:iisl:idn~ HSA 12 hiistn In HSA65, ninbas incluidas. 

AFLORAMlENTQ WSA (Fig. 3) 
Su exlcnsibn es de Linos 45 m:. En 151 sc eiicilcnlran 

varios rastros inuy claros, asociridos en ires grupos. 
- Sicte rasirillndns paralelas que contieneri 60 icnilas. 
- Un rnsii-o cuntli-lipcdo con 22 Ecnit:is ( I Z de enanos y 

1 1  dc pies). 
- Tirs rnstias coi1 29 icniiiis. 
El iiiiinero total rle hiiell:is rccanocidris, las dc los 

iiistros mencíanndos y 1:iñ icnilns aislticlas no asoci:ihlcs a 
sccucncin algtina, asciende :i 163. 

Rastrilladas I-ISAl, I-iSAZ, HSA3, HSA4, HSAS, 
HSAQ HSA7, HSA8 

Cad:i pisarl;i dcjn dos iinpresiones muy poca 
profunrlns en I:is q~ ic  se aprecia la sep:irncidn ciitre dos 
clcrlos (Fig. 4), El septo inrerdigilnl qiie scp:ir:i los dos 
Idbiilos es rnuy estreclin y a veces no se vc.  Lo 
proiiindirliirl cle 1:is [los sefiriles es sirnil:ir en torta su 
cxtcnsiíiti. No hay rlisiinelría ni eiitrc los rlos IhhuIos ni 
en iin tiiisnio 16biil0, ianlo s:igii:il (T:is dos pezufiris san 
igiiriles y est i in igiialiiiente dispuestas) coino 
tr:insvcrsalmente (no terminan eii punta, rii  son in5s 
estreclins por un lado q u e  por otro), de inrinersi q u e  na se 
puede dircrenciar n i  p:irie anlcrior ni posterior del 
conjunto. Lns termiiinciones üiiieriores y posteriores de 
las Icibulos y clcl pie en su conjunio, san redandcrid~is. No 

I~igiirri 7. I~otogi: if ' i :~ de Inii i 'ci is cIc irqiritlos. I'>c(;iIlc clcl 
yiiciriiicnio HSA. 

se observa divcrgei~ci:~ entic 13s exlremid:ides dc I:is 
pczuñ;is. Estas qriizfi tengan enviieltn cx!erior, ya que 
tnrnbidn Iiny impresic'in sobre el SUCIO en In incisi6n que 
se encucntfii en el inicio y tei.rninncic'in de las pezuñas. 
C:isi tod:is las ractrilIndas csi6n comptetns: es rlccir, no 
f'nlinn icnitas entre In primera y la Últiina de la seciicnci:~ 
de improiitas que 1:is dcfinen, a excepcifin de HSA5.4, 
HSAS. 13, HSAS. 14, HSAG.6,  HSA6.7,  HSA6,8 y 
HSA7.7. 

Rira conocer el sei~tido de ii~arch:i sc tin ncloptnclo Iri 

pnrte posiiiv:~ (seji.sir Leonnrdi, 1987) de In  orieiit:ici6n 
del eje dcl pie con respecto a In linen media clel nistro. 
Scgún esto, se dediice que iban Iincin el Norte, como se 
inclicn en la Fig. 3, por 1:i secuencia de pisadas de cndn 
pisin. (la 1 es la primera qcic se rnnrcn). 

En 1:i Tabla 1 estiín los valores medios cncontnidos 
para estos rastros. Se observn la poca variación de 1:is 
cilrns y 1s correspoiidencin entre el valor grande y 
pequeño de 1 (longitud de I¿I pisada) con cl grande y 
pcqi~eño de a [ancliuríi de la pisada). Ln rnstrill:irl;i HSA1. 
quc proparcioiin un valor inedio de 65 m m  piirn 1;i 

longiiud del pie, no es l'inble porque sdlnmente ticne trcs 
icniins. La relaciiiii entre la longiiurl del pie y su anchurii 
es reliitivsimentc baja: (1 - a)/a osci1;i enirc -0,080 y 
0,246. 

Son tnnrcns típicas de artioddctilos d e  pezuñns 
paralelas. Las qite se observ:in parecen ser siilainenie las 
dejadas por el pie; no se vc ninguna scñnl de Iüs manos. 
En cste tipo cle rastros es nomiil que no hnyn htietlns de 
Iris fnanos. Se piieden b;ir:ijar ti1 mcnos tres Iiipdiesis para 
que este hecho ocitrrn: 

- Que la pisridn de la rn:ino, probablemente mis larga 
q u e  la del pie, prodiizcn cierta pertiirbnciún en cl srielo 
pero qtie 110 se lrundn en 61 debido n [as carrictei-istic~is clel 
barro, y quc dcspit&s e l  pie penetre en cl fango 
aprovechando la per1urb:ición previa y ;;si qiiede rnnrc¿irIo 
(Ellemberger, 1 980). 

- Que se produzca I n  superposici6n total de  la pisada 
del pie sobre In de lo mano (cf. Rang y D:ihlstri3in, 1997). 

- Que el tipo de rn:irch:i produzca grnii separnciún 
entre I:is huellas dc Isi mano y In clel pie, coino cn el irote 
gorrinero ("i?ri~iiiirg iualk'kcf. Rendcins, 1984). 





Figura 8. Dibujo a escala de HSM2. (m, d, e, f: explicación 
en el texto.) 

En los bloques sueltos hay alguna marca que tiene 
más información que las encontradas en el campo. En la 
HSMl (Figs. 5 y 6), depositada en el Museo Municipal 
de Juinilla, a pesar de que se trabajó su superficie para 
dejarla más lisa, hay una impronta en la que la 
superposición de la mano sobre e l  pie no es total 
(congruente con un animal sin grandes cornamentas ni 
desarrollo mayor de los cuartos delanteros que de los 
traseros). En ella, la marca de la mano no es más grande 
que la del pie; en cada señal de dedo de los pies se 
sugieren dos estructuras (una dejada por una almohadilla 
y otra por una pezuña o suela); la longitud de los dedos 
del pie es de 97 mm y su anchura 100 mm, medidas 
similares a las de las rastrilladas HSA2 a HSA8. 

Las características descritas son las del icnoorden 
Artiodactipedida (Vialov,1966), y por el tamaño, superior 
al de las icnitas representativas de Pecoripeda, se podrían 
incluir en el icnogénero Megapecoripeda de Kordos 
(1983). 

En España se han descrito icnitas de este icnoorden en 
Lérida -Entelodontipus viai (Casanovas y Santafé, 1982) 
(también Prats y López, 1995) de edad Oligoceno 
medio-; en Navarra -Entelodontipus (Astibia et al., 
1994) de edad Oligoceno inferior-; y, finalmente, en 
Álava -Artiodáctilo grande y Artiodáctilo pequeño 
(Antón et al., 1993) de edad Mioceno inferior. 

Rastrilladas HSA9, HSA10, HSAll  (Fig. 3) 
Son tres secuencias de marcas redondeadas, más 

profundas por una parte que por otra. En algunas se 
aprecia que son algo más abiertas por la parte menos 
profunda. 

Entre estos tres rastros se  observan algunas 
diferencias: 

- HSA9 y HSAlO son paralelos, mientras que HSAll  
los atraviesa. 

- La magnitud de 1, a, P (paso), z (zancada) y Arla es 
similar en HSA9 y HSAlO y distinta en HSA11; la 
amplitud de rastrillada (Ar) es mayor en HSA9 y HSAlO 
que en HSAl1. 

En la identificación de estas trazas hay que proceder 
por eliminación, ya que no hay señales suficientes que 

Figura 9. Rastrillada H S B S .  

permitan encontrar caminos para realizarla. Debe tratarse 
de animales cuadrúpedos que superponen las pisadas de 
los pies a las de las manos, como en las huellas de las 
rastrilladas anteriores. El sentido de la marcha, deducido 
por la orientación positiva de las improntas es N200E 
para HSA9, N194E para HSA10, y N184E para HSA11. 
Para la identificación de los animales que las produjeron 
véanse las consideraciones hechas en la descripción de 
las rastrilladas siguientes. 

Rastrillada HSA12, HSA13, HSA14 (Fig. 3) 
Son rastrilladas en las que se encuentran series 

separadas de las huellas de dos elementos que se repiten y 
superponen. Donde se ven las dos pisadas, la avanzada 
(mano) no muestra ningún carácter especial -es 
redondeada y más profunda en su parte anterior que en la 
posterior-. La marca retrasada (pie) tiene también su 
parte delantera más profunda; hacia atrás, se levanta 
suavemente hasta llegar a un escalón en cuya meseta 
superior quedan señalados dos huecos laterales. Muchas 
veces la impresión delantera del pie tiene forma de uve 
abierta hacia atrás. 

Las marcas son más anchas (en la parte posterior) que 
largas. Se ha hecho la media con 19 pisadas y el resultado 
es  de 135x125 mm. Los dos huecos laterales son 
subcirculares u ovalados con el eje mayor coincidente 
con el del pie, y su diámetro medio es de 41 mm. La 
profundidad máxima media de las 19 pisadas citadas es 
de 36 mm. Estos caracteres permiten identificar las 
huellas como las dejadas por équidos que imprimían el 
dedo central (111) y dos dedos laterales más cortos (11 y 
IV) (Fig. 7). 

En el estudio de estas pisadas se encuentran dos casos: 
a) uno en el que la superposición de mano y pie es casi 
total; y b) otro en el que las marcas de la mano (m, Fig. 



:ROS DEI. MIOCENO DE JUMILLA 265 

Figura 10. Fotogi.rifín rlc la Ectiit:i HSR5.3. Lorigitiid clc In 
IiuelIa 115 inm. 

8) y las del pie estdn bien separadas. En Iris huellas que 
cst6n bien marcadas hny una. parte anterior (d, Fig. S), 
ancha y hundida. producida por In pezuña del dedo 
central (111); dctr;is de ella, una zona elevada (e, Fig. 8) 
que no llega al nivel del suelo; finalmente, en la pnrte 
mlis posterior, dos hendiduras (f, Fig. 8) alargndas o 
subredondeadas. que maierinlizan los huecos dejados pot 
los dos dedos 11 y IV. Esins huellas Ins atribuirnos a 
Hippnrinn, perisndAclilo &quicio del Mioceno Superior. 
La distancia entre ln ciniura escapular y la pelviana de los 
anim:iles que produjeron estas rastrilladas -caFculnda a 
partir [te 1:i hip6tesis de que fueron al paso y con nndor 
alternnnte evolucionado (Demrithieu, 1987)- oscila entre 
102 cm (raslrilladas HSAX, HSA9) y 125 cm (rastrillada 
HSAIZ). 

En el conjunto del seclor HSA hiiy tres series de 
icnitas que responderían n las mism:is cnrncterísticas 
biamrirficns: 

1" Las rasrrillndas HSA9, HSAIO y HSA 11, cuyo 
sentido de marcha cstt'i entre N184E y N200E y en las 
que la superposici6n del pie sobre la mano es total. 

2") Las rastrilladas WSAIS, HSA13 y HSA14, cuyo 
sentido de marcha oscila entre N232E y N240E, en Ins 
que son nbundantes las icnitas sepnmdiis de mano y pie. 

3") EE conjunto de tiuellas aisladas, probablemente 
todas dejadas por el mismo tipo de animales (de HSA 15 a 
HSA47). 

AFLORAMIENTO HSB 
Se han limpiado en 151 dos cnpns con huellas. La 

inferiar contiene cuatro marcas sin ornnmeninci6n (de 
HSB 1, HSB2, HSB3 a HSR4), similares a algunas de las 
de HSA7 n HSA14. 

Rastrillada WSBS (Figs. 9 y 1 O) 
En la capa superior se ha encontrada unn secuencia de 

1iig111-a 11. Fo~~>g i . i ~ I ' í i ~  iic LIII~I !ILIcII;~ :ict11:11 clc I I C I . ~ ~ ,  sin 
scñal dc 1;)s uñas. 

[res icnitas, cuyas características estSn en In Tabla 2. De 
estas marcas: 

- HSBS. I es redondeada: 
- en HSB5.2 se distinguen bien los dedos pero I;I 

nlmohndilln plantar y el tal611 no son claros (en la pnrte 
posterior hay una señal posíblemente dejada al pisar}: 

- en HSB5.3 se distinguen muy bien Ios dedos 
puntiagudos y la rilmohndilln plnntnr. 

Se reconocen cuatro dedos, los dos centrales 
igualmente ndelnnltados. El dedo m65 pequeño de las 
huellas parece que es el externo. Se ha cnlculndo la media 
de la longitud y anchura de las dedos en las dos huellas 
en las que se puedcn medir; el resultado estfr en la Tabla 
2. 

Se trata, sin duda, de  la pista dejada por u n  mnmifero 
carnlvoro que al ondnr sobrepone totalmente ln pisada del 
pie a la de la mano. No es fficil distinguir que tipo de 
pisada de crirnfvaro es, si de fdlido o de cfinido (Pnnin y 
Avr:im, 19621, ya que, aunque la terminaci6n de las 
marcas de los dedos en i-iSB5.3 (Fig. 10) es redandenda. 
esto no es un criterio definitivo de pisadas de  Fhlidos. 
pues en las pisadas de perros actuales n veces tampoco 
queda la irnpresidn de las uñas (Fig. 1 1). 

No se puede comparar con e l  resto de Ins pisadas de 
carnivores encontriidas hasta ahora en el Mioceno 
peninsular. Can respecto a las citadas por Antón er al. 
(1993) presentan: 

1 -  Los dedos miis unidos entre el los  y con la 
aEmohndilla plantar. 

2- La longitud y anchura es m69 del doble ( 1  19x1908 
mmen la Hoyu de la Sima). 

3- Los dedos exteriores (11 y V)  no estfin tan 
redondeados. 

Con respecto a Carnoripits (L6pez p t  al., 1992), tienen 
tambign caracteres diferentes, como son: 

1- Carnotipus tiene los dedos separados tanto entre 
ellos como de la slrnohadilla plantar. 

2- Carnotipus tiene los cledos m6s alargados y 
puntiagudas. 
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Figura 12. Dibujo a escala de HSM3. 

ICNITA HSM3 (Fig. 12) 
En uno de los bloques depositados en el Museo, hay 

una pisada constituída por una almohadilla plantar 
rodeada en su parte anterior por cinco huecos, de  
terminación redondeada, dejados por los dedos. Las 
dimensiones de la pisada son de 19,7x18,3 cm. La parte 
más profunda está hacia el centro de la almohadilla 
plantar. Es posible que haya cierta simetría en la  
disposición de los dedos relativa a un eje que pasa por el 
centro de la huella y a lo largo del dedo central (111). 
Teniendo en cuenta el  número,  forma (Panin y 
Avram,1962) y disposición de los dedos, y el tamaño de 
la marca, atribuimos esta señal a la dejada por un 
autopodio de un proboscídeo. 

CONSIDERACIONES 
PALEOETOLOGICAS 

En este yacimiento se encuentran asociadas varias 
pistas y huellas aisladas, de al menos tres grupos de 
animales, un grupo de artiodáctilos y dos de équidos: 

- Megapecoripeclu, de artiodáctilos, de las que han 
quedado impresas 8 rastrilladas relativamente bien 
marcadas, paralelas en dirección y de igual sentido de 
marcha, separadas entre  30  cm y 1,2 metros, que 
atraviesan todo el afloramiento, recorriendo sobre él una 
distancia del orden de 5 metros. Parecen componentes de 
un grupo, 1x0 sabemos si muy numeroso, porque el 
afloramiento queda tapado en sus extremos, que andaban 
de paso y no se encontraban pastando o establecidos en 
un lugar. Por la distancia entre los rastros con relación al 
tamaño de los animales (de sus pisadas), parece más 
probable que se tratara de un grupo poco numeroso, ya 
que no se ven rastros superpuestos. Al menos hay tres 
bloques con icnitas de este tipo depositados en el Museo 
de Jumilla. 

- Hippipeda, de Hipparion, de las que se han separado 
6 rastros y unas 30 icnitas aisladas. No hay un solo 
sentido de marcha como en las pistas anteriores. Es 
probable que en este caso los animales se encontraran en 
el borde del lago, entre otras cosas porque la profundidad 
de sus huellas es mayor que en el caso anterior y por lo 
tanto e l  barro ser ía  más blando.  A las icnitas de  
Megapecor ipeda  HSA2.4,  HSA3.2,  HSA7.4 s e  
superponen las HSA12.13m, HSA9.13,  HSA9.4. 
Pensamos que se  trata de un grupo de équidos que 
deambulaban por el lugar, de los que al menos hay rastros 
de 6 animales. Hay un número no determinado de 
bloques con pisadas de équidos en el Museo de Jumilla. 

CONCLUSIONES 

Se han encontrado nuevos afloramientos con huellas 
iósiles de mamíferos del Terciario. Estas huellas de 
mamíferos terrestres en sediinentos continentales, que se 
colocan directamente encima de otros con foraminíferos 
marinos de edad Tortoniense superior, hacen suponer que 
la edad del yacimiento es  Tortoniense o bien 
Messiniense, coincidiendo en este caso, en el tiempo, con 
la llamada Crisis messiniense. 

En este yacimiento se  encuentran pisadas de 
Hipparion, de un pecorino, de un carnívoro y, probable- 
mente, de un proboscídeo. Las de pecorino y las de équido 
se encuentran asociadas como si el comportamiento de 
estos dos tipos de animales fuera gregario. De los otros 
dos animales sólo se encuentran un rastro y huellas 
aisladas. 

En este trabajo se describen por primera vez pisadas 
de Hipparion en España. 
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