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Através de piedras y otros elementos 

Arqueología 
experimental: 
la ciencia que 
nos permite 
oler o escuchar 
el pasado 
Laboratorio se dedica a recrear la vida como 
era hace miles de años. 
Por Efe 
cronicacdarodsardl 

. qué olía una vivienda 
Ll del Paleolítico? ¿Có. 

mosonaba una flauta 
fabricada hace 400.000 años? 
Oler, escuchar o tocar el pasado 
más remoto es posible gracias a 
una disciplina conocida como 
arqueología experimental. 
“Siempre quesurja una pregun: 

ta sobre el pasado, podremos re 
currir a la arqueología experi 
mental para darle respuesta”, re 
sume uno de los pioneros en este 
campo, el catedrático de Arqueo 
logía Experimental de la Univer 
sidad Autónoma de Madrid 
(UAM), Javier Baena. 

Su pasión por aprender cómo 
se hacían las cosas en la Prehisto 
ria comenzó con siete u ocho 
años cuando, tras visitar por pri: 
mera vez un museo arqueológi 
co,empezó a tallarrocas paraimi 
tar las herramientas que había 
visto. Yen Madridabunda el sílex 
o pedemal, el material con el que 
fabricaban sus armas y útiles 
nuestros antepasados. 

Sus habilidades para tallar lle 
garon a oídos de dos pioneras de 
la investigación sobre la Prehisto 

El Papa aprobó este lunes el de 
creto en el que reconoce las “vir: 
tudes heroicas" del español Anto 
ni Gaudí, conocido como el “ar: 
quitecto de Dios porsu trabajo en 
el diseño dela Sagrada Familia de 
Barcelona, una iglesia monumen. 
tal que aún no termina de cons- 
Aruirse. 

Francisco, que se encuentra 
aún convaleciente de su infec: 
ción respiratoria, recibió al pre. 
fectodel Dicasterio de la Causa de 
los Santos, Marcello Semeraro, y 
firmó algunos decretos, entre 
ellos el del arquitecto catalán na: 
cidoel 25 dejunio de 1852 y falle 
cidoel ro de juniode r926en Bar 
celona. 

El camino a la santidad tiene 
varias etapas: la primera esserde- 
clarado “Venerable siervo de 
Dios”, título que se da a una per 
sona fallecida a la que se recono. 
ce “haber vivido las virtudes de 
manera heroica”; la segunda, bea 
to y la tercera, santo. 

Para que un venerable sea bea 
tificado es necesario que se haya 
producido un milagro debidoasu 
intercesión, y para que sea cano. 
nizado o hecho santo se precisa 
un segundo milagro obrado por 
intercesión, después deserprocla 
mado beato. 

El proceso de beatificación del 

riaen la UAM, Concepción Blas 
coy-laya fallecida- Rosario Lucas, 
quelo “ficharor” para que recrea 
seen directo lo que ellas explica 
ban en sus clases en los años 70. 
Asícomenzóel primer Laborato- 
rio de Arqueología Experimental 
(LAEX), donde investigadores y 
estudiantes recrean lavida de ha- 
ce miles de años. 

FABRICAR EL PASADO 
El LAEX tiene varias salas y un 

patiodondese*fabrica”el pasado. 
Hay roca en abundancia para ta- 
llar, huesos, astas de venados, ten- 
dones, pieles, fibras vegetalesein- 
cluso cadáveres de animales (fa: 
llecidos y cedidos porloszoológi 
cos) en un búnker, a partir de los 
cuales se recrean los usos y cos: 
tumbres de la antigúedad. 

La clasificación del contenido 
de sus grandes cajones ejemplifi 
ca losartefactos que elaboran los 
investigadores para que toque 
mos, olamos escuchemos la His 
toria: flautas hechas de huesos de 
avestruz,silbatos, agujas, arpones, 
útiles básicos para hacer fuego, 
colgantes ornamentales o pega- 
mentos de materiales naturales. 

En el patio, Baena talla bifaces 
dando golpes rápidos y precisosa 

    

    
unaroca desílex con una pieza de 
asta de ciervo. En apenas segun- 
dos obtiene un arma extremada- 
menteafilada conla quese podría 
cortar came, tendón o trabajar la 
piel de un animal, entre otros. 

“Pese a lo que parece, no esta- 
mos jugando. La reproducción 
experimental parte de una base 
científica que es lo que nos per 
mitealosinvestigadores, yalaso- 
ciedad, entender de forma riguro 
sael pasado”, relata el catedrático. 

“Se trata de instrumentos que 
tallaban rápido para una oca 
sión. Descuartizaban una presa 
para llevarse las partes que más 
les interesaban y como tenían 
prisa, porque en cualquier mo- 
mento podía acechar un león o 
una hiena, se llevaban la carne y 
abandonaban sus bifaces porque 
podían hacer otras nuevas defor. 
ma sencilla”, señala Marcos Te- 
rradillos, investigador de arqueo- 
logía experimental en la Funda- 
ción Atapuerca. 

Al replicar estas técnicas, los 

  
En un búnker en Madrid se conservan muestras para trabajar olores, sonidos y texturas. 

  

-oshanidocomprendien 
do cuál era la forma de tallar este 
tipo de útiles, Y ese conocimien 
to, junto con las nuevas tecnolo- 
gías, les permite saber hoy cues 
iones como si una pieza fue ela: 
borada por un talladormás o me: 
nos experto. 

LOS OLORES DEL 
MESOLÍTICO 

“Un yacimiento arqueológico 
nos ofrece, a lo sumo, el 10% de 
las piezas del puzzle, y la arqueo 
logía experimental nos propor 
ciona muchas otras piezas a raíz 
delestudio y larecreación que ha 
cemos con lo que hemos encon 
trado”, añade Terradillos. 

Esa explicación aplica a la for 
ma en la que otra investigadora 
del LAEX, Concepción Torres, e 
creacómo olían las viviendas del 
Mesolítico en la Península Ibéri 
ca:enbaseal análisis de loencon 
trado enlos yacimientossesimu: 
la el olor que tenían. 

“En las viviendas realizaban 

   

Conocido por el diseño de la Sagrada Familia de Barcelona 

El Papa aprueba el primer paso para la 
beatificación del arquitecto español Antoni Gaudí 

En 2026 debería quedar concluida la construcción de la obra. 

arquitecto se impulsó hace 30 
añosporla Asociación parala pro 
beatificación de Antonio Gaudí, 
fundada en 1992 y presidida por 

José Manuel Almuzara, mientras 
que posteriormente el cardenal y 
arzobispo de Barcelona, Juan José 
Omella, constituyó la Asociación 

  

Canónica que tomóel relevo de la 
de carácter civil. 

La nueva asociación aceleró el 
proceso enviando en 2023 la po 

procesos desecado y ahumado de 
pescado, que hemos recreado a 
través de polvo de humo, esca 
mas de pescado, de otros olores 
que ya encontramos preparados 
hoy día. Los preparamos, los ole- 
mos y vemossi realmente huelen 
alo que perseguimos”, detalla. 

Torres encapsula esos olores 
enun tarro, y, al abrirlo, su fuer 
te olor a rancio y a grasa de pes 
cado seco nos transporta a una 
vivienda española de hace unos 
8.000 años. 

Otra investigadora del labora: 
torio, Nuria Castañeda, reprodu 
jo la vestimenta y los útiles de 
Ótzi, un pastor neolítico, muer 
to hace más de 5.000 millones de 
años, que había permanecido 
congelado en un glaciar de los 
Alpes y fue hallado por una pa 
reja de montañeros en 1991. 

“La arqueología experimental 
nos ha permitido recrearsu ves- 
timenta a base de pieles -las ori 
ginales eran de oso- y de una ca 
pa impermeable de paja vegetal 

sitio'o argumentario fundamen. 
tal sobre la causa de beatificación 
de Gaudí al dicasterio de las Cau- 
sas de los Santos. 

“TESTIMONIO DE FE” 
Segúnla Asociación Canónica, 

Gaudífue*testimonio de fe, hom 
bre de fe, gran observador de la 
naturaleza y arquitecto genial y 
se ha convertido en una figura 
universal de la arquitectura mo. 
derna. Su aportación a esta disci 
plina rompió con los esquemas 
establecidos. El testimonio de fe 
que ofreció en vida, ha quedado 
plasmado en su obra más impor 
tante, la Sagrada Familia de Bar 
celona”. 

En marzo del año 2000, la San 
ta Sede había autorizado la aper 
tura formal del proceso diocesa- 
no de beatificación que llevó a 
constituirel correspondiente tri 
bunal para investigar la fama de 
santidad. 

  

quelo resguardaba del agua y la 
humedad, así como las herra 
mientas que llevaba, entre ellas 
un hacha de metal y un puñal 
con una vaina de esparto”, des 
cribe Castañeda, 

Pero no todo es recrear con 
métodos prehistóricos. Las nue 
vas tecnologías han sido grandes 
aliadas de la arqueología experi- 
mental. “Somos muy piratas 
bromea Baena-, normalmente 
nadie inventa nada para noso 
tros pero estamos pendientesde 
instrumentos que se crean para 
otras disciplinas y que nos pue 
den venir bien". 

cáneres en tres dimensio 
nes, sistemas de identificación, 
análisis geológico, inteligencia 
artificial, o programas de identi 
ficación sonora para compren 
der mejorcómo sonaban las co 
sasenla antigiiedad forman par 
te hoy del día a día de quienes 
trabajan en esta ciencia que ha 
cerealidadel sueño de trasladar 
nos al pasado. 

      

Enel viaje a España en 2010, el 
papa Benedicto XVI, cuando con 
sagróla Sagrada Familia, lo definió 
como un “arquitecto genial y cris- 
tianoconsecuente” que “superóla 
escisión actualentre laconciencia 
humana y la conciencia cristiana, 
entre la existencia en este mundo 
temporal y la apertura a una vida 
eterna, entre la belleza de las cosas 
y Dios como la Belleza”. 

El Templo Expiatorio de la Sa: 
grada Familia comenzó a cons 
truirseen 1882, esla obra maestra 
deGaudí y el monumento más vi 
sitado de España. 
Aunque se inspira en el góti 

co, Gaudí incorporó desde co 
lumnas en forma de árbol hasta 
un uso de la luz y de los colores 
nunca visto. Se espera que su 
construcción esté finalizada el 
próximo año. Cuando eso ocu 
rra, será la iglesia cristiana más 
alta del mundo, con 172,5 me 
tros, incluida la cruz. 

  

Sin inclusión real en la educación, la sociedad retrocede 
Chile ha dado pasos importan- 

tesen la construcción de un mar- 
co normativo para garantizar y 
proteger la inclusión en laeduca- 
ción. En los últimos años, se han 
aprobado leyes como la Ley de 
Inclusión Escolar (2016), el Sis- 
tema de Admisión Escolar 
(2015) y el Decreto 152 (2016), 
que regulan el acceso y la equi- 
dad en las aulas. También se han 
ratificado compromisos interna- 
cionales, como la Convención so- 
bre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad (2008), refor- 
zando el deber de crear espacios 
educativos accesibles para todos. 

En paralelo, la legislación ha 
avanzado en la protección con- 

tra la violencia y la discrimina- 
ción. La Ley de Violencia Escolar 
(2011) tipificó el acoso escolar 
como una agresión sostenida que 
puede ser física, psicológica o di- 
gital. Más recientemente, la Ley 
sobre Acoso Sexual en Educa- 
ción Superior (2021) estableció 
protocolos para prevenir y san- 
cionar la violencia de género en 
universidades e institutos. A es- 
to se suma el proyecto de Ley so- 
bre Acoso y Hostigamiento en la 
Comunidad Escolar, que, aunque 
aúnen discusión, buscaerradicar 
la violencia en todas sus formas 
dentro del sistema educativo, in- 
cluyendo el ciberacoso. 

Pero más allá de la normativa, 

la realidad en las aulas sigue re- 
velando brechas preocupantes. 
Las actitudes discriminatorias y 
la exclusión siguen presentes, de- 
safiando la esencia de lo que de- 
bería ser la educación: un espa- 
cio de aprendizaje y desarrollo, 
node miedo. Loscasos de violen- 
cia, tanto contra estudiantes co- 
'mocontra docentes, nos obligan 
a una pregunta incómoda pero 
urgente: ¿estamos realmente 
preparados como sociedad para 
educar en la diversidad, fomen- 
tar la tolerancia y construir co- 
'munidades escolares donde lain- 
clusión sea un hecho y no solo 
na aspiración? 

Sinos enfocamos en la Educa- 

ción Media Técnico Profesional 
(EMTP), encontramos que esta 
modalidad concentra a los jóve- 
nes con mayor vulnerabilidad del 
sistema. Según el CILED, el 12% 
de los estudiantes de la EMTP 
tiene Necesidades Educativas Es- 
peciales (NEE), en comparación 
Con el 7% en la Educación Cien- 
tífico-Humanista. Esto evidencia 
dónde debemos poner el foco. 

Además, el Centro de Políticas 
Públicas UC indica que los estu- 
diantes con NEE tienen un 12% 
menos de probabilidades de ac- 
ceder a la educación superior. Si 
realmente queremos promover 
trayectorias formativo laborales 
prósperas y equitativas, es ur- 

Manuel Farías direc- 

gente fortalecer la inclusión y la 
no discriminación. 

Algunas instituciones han im- 
plementado programas de in- 
clusión educativa, pero no pode- 
mos depender solo de esfuerzos 
individuales. No bastan las bue- 
nas intenciones o programas pi- 
loto. Chile debe avanzar hacia 
un marco regulatorio que haga 
obligatoria la capacitación en 
inclusión para docentes y la 
adaptación de espacios educa- 
tivos y laborales. Esto implica 
formación docente especializa- 
da, redes de apoyo, ajustes cu- 
friculares y, sobre todo, incenti- 
vos reales para que las empre- 
sas no solo contraten, sino que   

acompañen a estos trabajado 
res en su desarrollo profesional. 

En un momento donde se es- 
tán adecuando las bases curricu- 
lares de la EMT, la inclusión y la 
no discriminación deben ser prio- 
rídades. Si estos temas no se 
abordan desde la escuela, la 
construcción de trayectorias la- 
borales prósperas será más com- 
pleja y seguiremos contribuyen- 
do a una sociedad que, en térmi- 
nos de convivencia, parece estar 
retrocediendo.
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