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Resumen: En este artículo explicamos varios de los avances obtenidos en el proyecto del 
ERC Artsoundscapes. Comenzamos encuadrando la arqueoacústica en la evolución del pen-
samiento arqueológico de estas últimas décadas y en concreto en la importancia del estudio 
de los sentidos en arqueología. Como explicamos en el trabajo, para el desarrollo de esta sub-
disciplina el diseño de una metodología rigurosa e interdisciplinar ha constituido una de las 
principales preocupaciones. Nuestro trabajo de campo en Altai sirve para ejemplificar cómo 
hemos llevado a cabo nuestro cometido en la práctica. En esta área el arte rupestre, con una 
cronología de principios del III milenio aproximadamente a mitad del I milenio de nuestra 
era, con añadidos esporádicos posteriores, se concentra en algunos lugares hoy denominados 
santuarios. Los destacables datos obtenidos para claridad del habla y musical se consideran 
dentro del marco ontológico de las poblaciones indígenas de Altai, quienes mantienen que 
la dimensión acústica es un factor importante en la relación entre los seres humanos y los 
paisajes que habitan.

Palabras clave: Arqueoacústica. Claridad musical. Claridad del habla. Ontología. Etnografía.

Abstract: In this article several of the advances obtained in the ERC Artsoundscapes project  
are discussed. We begin by framing archaeoacoustics in the evolution of archaeological 
thought in recent decades and specifically in the importance of the study of the senses in 
archaeology. In the development of the subdiscipline of archaeoacoustics one of the main 
concerns has been the design of a rigorous and interdisciplinary methodology. Our fieldwork 
in the Altai mountains illustrates how we have faced this challenge in our fieldwork research. 
Altai rock art, dated from circa the beginning of the third millennium to the middle of the 
first millennium of our era (with sporadic later additions), is concentrated in places that ar-
chaeologists call sanctuaries. The remarkable data obtained for speech and musical clarity are 
considered within the ontological framework of the Altai indigenous peoples. For them, the 
acoustic dimension is an important factor in the relationship between human beings and  
the landscapes they inhabit.

Keywords: Archaeoacoustics. Musical clarity. Speech clarity. Ontology. Ethnography.
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De la teoría a la acústica

En los años 1980 la teoría arqueológica dio un giro importante con la aparición de las corrientes 
post-procesuales. Al contrario de lo que se suele opinar, estas no eran necesariamente opuestas ni al 
historicismo cultural ni al funcionalismo, sino que suponían un cambio del ángulo de observación. 
En vez de detenerse en los cambios cronotipológicos de la cultura material del pasado, los asumía, 
aunque no para observar las transformaciones a largo plazo y preguntarse por las razones ecológicas, 
sociales o políticas detrás de los mismos, como hacía gran parte de la arqueología procesual y el 
funcionalismo. En el universo post-procesual la mirada se acercaba al objeto de estudio escudriñando 
con mayor detenimiento los procesos culturales, considerando la cultura material no solo como refle-
jo de las comunidades e individuos que los utilizaron sino también como actantes en las relaciones 
sociales. Una vez comenzado el viraje teórico ya hacia los años noventa, y de forma paralela a lo que 
estaba ocurriendo en otras disciplinas como la antropología, la arqueología empezó a interesarse por 
el mundo de los sentidos. Desde Una historia natural de los sentidos de Diane Ackerman (1990), la 
literatura sobre lo que a los humanos nos permite percibir el mundo externo ha llevado a la arqueo-
logía a acercarse no solo a la visión, tema que no es tan extraño en los estudios del pasado (por 
ejemplo, Fraser, 1988; Wheatley, 1995), sino también al gusto (Gosden, y Hather, 1999; Hastorf, 2017; 
Huélamo, y Solias, 2016; Twiss, 2019), al tacto (Lahelma, 2010; Mlekuz, 2014) y al sonido (véase abajo) 
(para publicaciones generales sobre la arqueología de los sentidos, ver De Beaune, 2018; Nadali, y 
Pinnock, 2020; Skeates, y Day, 2019).

En realidad, si bien el estudio del sentido del oído es moderno, lo cierto es que sí que encontra-
mos precedentes importantes en lo relacionado con los instrumentos musicales. Como hemos comen-
tado recientemente en otra publicación, las primeras investigaciones centradas en los instrumentos 
musicales comenzaron ya en el siglo xviii con trabajos sobre trompas irlandesas y danesas y, ya en el 
siglo xix, sobre flautas paleolíticas (Jiménez et al., 2021). El trabajo de los musicólogos en el último 
medio siglo ha sido incesante y los volúmenes editados ascienden a unos veinte, coordinados por 
miembros del Grupo de Arqueología Musical del ICTM (International Council for Traditional Music) 
(véase, por ejemplo, Hickman, 1985; Kolltveit, y Rainio, 2020; Lund, 1987; Otte, 1994) o por el poste-
rior Grupo de Estudio Internacional sobre Arqueología Musical (International Study Group on Music 
Archaeology o ISGMA) (entre ellos, por citar alguno, Eichmann; Koch, y Jianjun, 2016; Hickmann; 
Laufs, y Eichmann, 2000) o los más recientes publicados por la editorial Ekho en la serie Mundo Flo-
rido (Stöckli, y Both, 2012; Stöckli, y Howell, 2020).

Si el trabajo de los musicólogos no es nuevo, lo que sí que lo es y está relacionado con las 
tendencias surgidas en los últimos años del siglo pasado es la atención a la acústica, una evolución 
que se cristalizó con la publicación de un libro con el título de Archaeoacoustics en 2006 (Scarre, y 
Lawson, 2006). Es decir, la novedad de esta aproximación se refiere a que va más allá del estudio 
cronotipológico de los instrumentos musicales y sus significados culturales, ya que prescinde del es-
tudio de la cultura material para enfocarse en un elemento tan intangible como es el sonido, y cómo 
este pudo ser tenido en cuenta por las comunidades del pasado. Aunque pueda parecer que estas 
dos etapas son muy diferentes, en realidad hay elementos comunes a los dos. Así, los estudios sobre 
la acústica de edificios dedicados a la práctica teatral y musical, como los teatros clásicos, tuvieron ya 
comienzo en los años sesenta (Canac, 1967) (en la actualidad el sonido de las pirámides ha venido a 
completar este tipo de estudios; véase, por ejemplo, en relación con Chichén Itzá [Lubman, 1998]), y 
los trabajos sobre litófonos naturales mostraban cómo elementos rocosos en el paisaje podían servir 
como instrumentos musicales tanto en el exterior (Cooke, 1964; Fock, 1972; Jackson; Gartlan, y Pos-
nansky, 1965; Tejera; Balbín, y Fernández-Miranda, 1985-1987) como en cueva (Dams, 1985; Dauvois, 
y Boutillon, 1990; Glory; Vaultier, y Farinha dos Santos, 1965; Reznikoff, y Dauvois, 1988). Pero será 
en el contexto del giro teórico comentado más arriba en el que surjan una serie de proyectos que 
no necesariamente tratan de música, sino de sonido: de cómo ciertos sonidos nos pueden llevar al  
trance en monumentos megalíticos (Watson, y Keating, 1999) o de la elección de sitios con característi-
cas acústicas especiales para realizar arte rupestre (Hedges, 1993; Jacobson, y Kubarev, 1994; Ouzman, 
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2001; Steinbring, 1992). Es precisamente en el campo del arte rupestre donde se sitúa el proyec-
to Artsoundscapes y por ello pondremos ahora nuestra atención en este tipo de estudios y en las  
metodologías que han surgido para su análisis para entonces explicar un caso de estudio realizado por  
el proyecto Artsoundscapes.

De la teoría y la acústica a la metodología –o de cómo medir lo intangible

La evolución de la disciplina arqueológica en estas últimas décadas ha dejado claro que para alcanzar 
el nivel de detalle que requieren los estudios del pasado los y las arqueólogos/as necesitamos adop-
tar, y en muchos casos incluso especializarnos, en metodologías y técnicas surgidas en otros campos 
disciplinares (Díaz-Andreu, y Coltofean-Arizancu, 2021; Díaz-Andreu, y Portillo, 2021). En arqueoa-
cústica los métodos empleados han sido diversos, dependiendo del aspecto sonoro a estudiar en cada 
caso, pero tienen en común que necesitan al menos dos elementos: una fuente de sonido y un recep-
tor de audio. Como fuente de sonido se ha empleado una amplia gama de elementos que incluyen 
desde los sonidos naturales (Goldhahn, 2002) o la voz (Reznikoff, 1995), además de palmas y silbatos 
(Díaz-Andreu, y García-Benito, 2012). Para poder analizar la acústica de estos espacios, lo ideal es 
emplear elementos que produzcan un sonido impulsivo, como el generado por una pistola o revólver, 
unos palos, claquetas o globos (Mattioli et al., 2017; Rainio et al., 2018; Waller, 2002), un altavoz di-
reccional que permita hacer un barrido de frecuencias (Mattioli, y Díaz-Andreu, 2017), o un altavoz 
dodecaédrico, formado por 12 altavoces distribuidos en cada una de sus doce caras, con la intención 
de emitir sonido de manera omnidireccional (Farina; Farina, y Armelloni, 2020; Rainio et al., 2018).

En cuanto a los dispositivos de captación y grabación de audio, estos también pueden mostrar 
una variada naturaleza: desde un cronómetro acompañado de un sonómetro (Goldhahn, 2002; Rez-
nikoff, 2018), siempre incluyendo micrófonos direccionales y/o omnidireccionales (Díaz-Andreu et al., 
2021; Fazenda et al., 2017; Rainio et al., 2018). La particular combinación de fuente de sonido y re-
ceptor nos permitirá analizar unos parámetros u otros y estos se pueden estudiar sobre la base de la 
Respuesta de Impulso (Impulse Response, IR) (Kuttruf, 2009: 255-261). Esta metodología permite una 
evaluación cuantitativa de las características acústicas que influyen objetivamente en la experiencia 
auditiva. En general, el IR capta la «firma» acústica de un lugar determinado registrando cómo el es-
pacio afecta a cómo se propaga el sonido desde un punto de emisión (fuente sonora) hasta un punto 
receptor (micrófono). Por lo general, la propagación del sonido en los paisajes de arte rupestre se ve 
distorsionada por las complejas reflexiones que se producen en superficies duras e irregulares como 
las rocas, los farallones o las laderas de las montañas. Como consecuencia de esto, en estos paisajes 
la percepción del sonido varía considerablemente de un lugar a otro. En algunos casos la morfología 
del paisaje puede incluso añadir efectos acústicos sobresalientes, como ecos, largas colas de reverbe-
ración o refuerzos sonoros en frecuencias específicas.

La lista de parámetros que se pueden extraer de los tests acústicos es larga, pero aquí resal-
taremos una selección que nos parece adecuada para los análisis acústicos en sitios arqueológicos 
y paisajes rupestres. Nos referimos a la resonancia, la intensidad sonora, la reverberación, el eco, la 
audibilidad aumentada y la claridad del habla y la musical. Los definimos brevemente a continuación 
mencionando ejemplos de aplicaciones en arqueoacústica:

• Resonancia: la capacidad de vibrar que presenta un objeto ante un estímulo sonoro de cierta 
frecuencia. Por experiencia, esta se nota en el propio cuerpo humano especialmente con soni-
dos graves en lugares como el camarín de Chimeneas. 

• Intensidad sonora o potencia acústica de una onda sonora: este aspecto fue estudiado por 
Goldhahn en su análisis de la localización de los grabados rupestres en Nämforsen, atribuyen-
do a la relación positiva entre ambos la facilidad para entrar en trance debido al ruido ensor-
decedor de hasta 110 dB del agua (Goldhahn, 2002). 
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• Reverberación: efecto producido por las reflexiones de un sonido en un recinto, que debido 
al fenómeno de persistencia acústica el cerebro humano percibe como que se mantiene li-
geramente en el tiempo una vez que la fuente original ha dejado de emitirlo. En la sociedad 
occidental se considera que la reverberación moderada en lugares de culto es buena para la 
propagación del canto (Lubman, y Kiser, 2002) y, con él, un sentido de transcendencia (Bau-
mann, y Niederstätter, 2008; Ghaffari, y Mofidi, 2014). Los músicos suelen referirse a un espa-
cio reverberante como muy «vivo» o, si no hay mucha reverberación sonora, como «muerto» 
o «seco». Esta métrica temporal mide en segundos el decaimento del sonido después de que 
este se detenga. En algunas cuevas (Dauvois, y Boutillon, 1994; Reznikoff, y Dauvois, 1988) 
y paisajes de arte rupestre se ha demostrado que la reverberación es un parámetro que fue 
importante para las comunidades del pasado (Waller, 2018).

• Eco: se define como la reverberación que llega al oyente con un retardo suficiente como para 
que se distinga claramente del sonido original. En general, para que una reflexión sea percibi-
da como eco, un ser humano necesita que entre esta y el sonido original haya una diferencia 
de al menos 100 ms. Debido a que la velocidad del sonido en condiciones ambientales nor-
males es de 340 m/s, esto supone una distancia de 17 m entre la fuente emisora y la superfi-
cie reflectante (recordemos que el sonido ha de viajar hasta la superficie y volver). El umbral 
entre eco y reverberación, sin embargo, es difuso ya que en parte depende de la persona y 
de dónde se mida. Es un fenómeno acústico que se refleja en las creencias de muchas cultu-
ras del pasado y presente. Quizá la más conocida sea la del mundo griego (Borgeaud, 1988), 
pero también se advierte en un gran número de mitos provenientes de una gran diversidad de 
grupos humanos en los cinco continentes (Waller, 2010-2011). En arqueoacústica su estudio ha 
dado buenos resultados en Canadá (Waller, y Arsenault, 2008) y Finlandia (Rainio et al., 2018; 
Reznikoff, 2002; Valovesi, 2020).

• Audibilidad aumentada: define la capacidad de oír por encima de lo esperado en condiciones 
normales en un determinado espacio. Además de existir comentarios anecdóticos en varias 
publicaciones sobre este fenómeno en lugares tan dispares como la Valltorta (Viñas, 1982) 
o Hueco Tanks en Texas (Berrier, 2000: 10), en el proyecto SONART se pudo comprobar 
este fenómeno en el arte rupestre de la Sierra de San Serván en Extremadura (Mattioli, y  
Díaz-Andreu, 2017).

• Claridad de la música y del habla: son parámetros relacionados con la claridad percibida del 
sonido y evalúan si los espacios que se están midiendo son los más adecuados para activi-
dades que incluían canciones y música instrumental y eventos de comunicación verbal como 
discursos o incluso narraciones. Estos parámetros, aunque originalmente fueron definidos 
para recintos cerrados como teatros o salas de conciertos, ya se han medido con éxito tanto en 
cuevas paleolíticas (Fazenda et al., 2017) como en paisajes rupestres al aire libre (Díaz-Andreu  
et al., 2021).

La experiencia adquirida de una década de investigación arqueoacústica nos hizo considerar 
la metodología como un aspecto clave del proyecto. A nuestro entender es esencial crear una me-
todología rigurosa adaptando los métodos de la acústica de salas al estudio de la acústica en sitios 
y paisajes arqueológicos, de manera que los datos que obtengamos sean repetibles y comparables. 
El diseño de un nuevo equipo, con un dodecaedro especialmente construido para Artsoundscapes 
que permitiera trabajar a varias líneas de investigación del proyecto con los datos recogidos, llevó 
todo un año. Tras una fase de prueba en Cataluña, la primera campaña realizada tuvo lugar en la 
República de Altai (Siberia, Rusia) en agosto de 2019. Nos disponíamos a salir para nuestra segunda 
campaña de campo en Estados Unidos en marzo de 2020 cuando la pandemia de SARS-CoV nos 
confinó a todos durante varios meses y dejó en suspenso buena parte de las acciones previstas. En 
este artículo expondremos mucho de lo realizado hasta hoy en el proyecto centrándonos especial-
mente en algunos de los resultados obtenidos en Altai. 
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Los paisajes de arte rupestre de Altai

La relación de Siberia con la antropología del chamanismo, y la importancia del sonido en esta 
tradición, fue la razón que nos llevó a escoger esta enorme región asiática como zona de estudio. 
Trabajamos, como en todas las otras áreas en las que hemos realizado análisis acústicos, con arqueó-
logos locales, en este caso con nuestro colega polaco Andrzej Rozwadowski, gran experto en arte 
rupestre de Siberia y Asia Central, y la especialista en documentación de arte rupestre de la zona 
Elena Miklashevich. Ellos dos nos acompañaron en el campo (Coltofean-Arizancu, 2019) y en la ac-
tualidad están en marcha una serie de publicaciones en las que los resultados se presentan en detalle 
(Díaz-Andreu et al., 2022; Díaz-Andreu et al., en preparación), de los que aquí mostraremos una visión 
más general. El área elegida finalmente para realizar nuestra campaña de campo fue la zona más 
meridional de Siberia, el macizo de Altai, cuya extensión incluye la República de Altai, parte de Tuvá 
y Jakasia y áreas limítrofes de Mongolia, China y Kazajistán (fig. 1).

En Altai llevamos a cabo una serie de pruebas acústicas en cuatro zonas, tres de ellas adyacen-
tes a la carretera de Chui, una ruta ya existente en la época de la Ruta de la Seda y probablemente 
desde la Prehistoria (Tishkin, y Seregin, 2010: 133), que vertebra todo el área en la República de Altai. 
De las cuatro describiremos brevemente dos de ellas, las del Bajo Chuya y Urkosh. En todo el macizo 
de Altai se encuentra una gran cantidad de grabados rupestres en todo tipo de superficies rocosas 
que han sido objeto de investigación desde hace ya más de un siglo (Devlet, y Seog-Ho, 2014). El 
mayor periodo de producción del arte, según los expertos y expertas, cubre desde el 3000 a. C. a 
aproximadamente el 500 d. C., aunque los grabados llegan hasta hoy en día. Esto significa que estos 
lugares fueron repetidamente visitados durante varias generaciones y, como demuestran los dife-
rentes colores de las pátinas que a veces no corresponden con la supuesta edad de la tipología de  
los motivos, parece que en ocasiones se ahondó en el grabado de motivos ya existentes, o quizá estos 
motivos se realizaron en épocas más tardías copiando estilos antiguos (O’Sullivan, 2021). El arte de 
la República de Altai muestra paralelos cercanos con el de las montañas de Altai sitas en otras zonas 
adyacentes de Rusia (Rozwadowski, 2017), Mongolia (Fitzhugh, y Tracy, 2012; Jacobson-Tepfer, 2015), 
China (Jia, 2014) y Kazajistán (Rozwadowski, 2018).

Fig. 1. Zona de estudio en la República de Altai. En el segundo recuadro pequeño, la zona sombreada corresponde al macizo 
de Altai. Elaboración propia.
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Como en el resto del macizo de Altai, el arte rupestre en la zona de estudio es abundante y 
no se restringe a las zonas encuadradas en la figura 2. Esta profusión, sin embargo, no significa que 
todos los sitios sean iguales, ya que, como veremos, existen importantes diferencias entre ellos. Lo 
más común es encontrar afloramientos rocosos con unas pocas figuras y, contrastando con estos, se 
aprecian grandes densidades de grabados en unos pocos lugares. En nuestro trabajo de campo nos 
centramos principal –pero no exclusivamente– en estos últimos, con la idea de que la gran cantidad 
de motivos rupestres producidos en ellos actuaron como un buen marcador de su importancia so-
cial y, sin duda, espiritual entre aquellos que los inscribirieron. En concreto concentramos nuestros 
esfuerzos en el Bajo Chuya en los sitios de Kalbak-Tash I, Kalbak-Tash II y Adyr-Kan y, a unos diez 
kilómetros más al norte, en el área de Urkosh, en los sitios de Urkosh XV, Gran Yaloman y otros lu-
gares menores, al igual que puntos de geología y morfología semejantes a los anteriores, pero donde 
no se había realizado ningún grabado (fig. 2). 

Kalbak-Tash es una pequeña colina de unos 500 por 150-300 m (fig. 3a) en la que se han produci-
do cientos de grabados (Kubarev, 2011), entre los que destacan unas representaciones de mujer (fig. 3b) 
en la zona elevada cuya otra característica extraordinaria es que se encuentran en superficies horizon-
tales, lo que, aunque se pueda dar en el caso de otro tipo de motivos, no es común sobre todo para 
las épocas prehistóricas. Estas representaciones son de las primeras etapas, desde quizá el Neolítico  

Fig. 2. Sitios en los que se realizaron test acústicos: área del Bajo Chuya: 1. Adyr-Kan; 2. Kalbak-Tash I; 3. Kalbak-Tash II; área 
de Urkosh: 4. Gran Yaloman: 5. Urkosh XV; 6. Urkosh a pie de monte: 7. Roca de Urkosh; 8. Urkosh IVb; 9. Pared 2; 10. Pared 1. 
Elaboración propia.
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hasta el Bronce. También se encuentra en este yacimiento una representación de un monstruo al que se  
asocian una serie de personajes con cabeza con forma de hongo (fig. 3c). Además de estos motivos, 
se han documentado dispersos por toda la colina grabados de ciervos, bovinos y équidos que tienen 
cronologías más amplias, que llegan hasta la Edad del Hierro y mundo escita, y terminan con grabados 
más finos medievales e incluso posteriores, hasta nuestros días. 

Kalbak-Tash II es un sitio de menores dimensiones con grabados también de varias épocas y 
Adyr-kan se situa al pie de una montaña, frente a una planicie donde se encuentra una estela y va-
rios túmulos funerarios –kurganes– y que, por su extensión, permitiría la concentración de un gran 
número de personas (fig. 4).

En cuanto al área de Urkosh, esta se halla al norte de la desembocadura del río Yaloman. De 
nuevo en esta zona nos encontramos con sitios muy diferentes. Gran Yaloman asombra por su geo-
logía: unas rocas ígneas de granodiorita del Devónico bajo-medio que irrumpen entre los estratos de 

c)

Fig. 3. Kalbak-Tash I. a. Vista general (fotografía compuesta de tres instantáneas tomadas por M. Díaz-Andreu);  
b. Representaciones de mujeres y un hombre (Kubarev, y Jacobson-Tepfer, 1996: figs. 190-194, con cambios); c. Escena  
con monstruo (Kubarev, 2002: fig. 8).
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flysch del Cámbrico superior (fig. 5). 
Los kurganes nos indican que nos 
encontramos en un lugar especial 
que, según nos señala la amplia 
cronología de los grabados, ha sido 
visitado en prácticamente todas las 
épocas. Este sitio es calificado como 
santuario por los expertos en arte ru-
pestre de la zona y se han estudiado 
también fenómenos astronómicos re-
lacionados con él (Tishkin; Gienko, y  
Druzhinina, 2012; Tishkin; Seregin, 
y Matrenin, 2016: 26, fig. 29).

El otro gran panel de arte rupestre de la zona es Urkosh XV, donde en un gran peñasco se 
ha grabado con una técnica de pulido (lo que, aunque tiene paralelos, es poco común) que han 
sido datados en la Edad del Hierro. Las ofrendas que cuelgan de las ramas de un árbol y varios 
arbustos cercanos indican que este sitio es todavía sagrado para los habitantes del lugar. No lejos de 
este monumento se localizan multitud de rocas de menor tamaño en las que también se aprecian 
motivos rupestres entre los que decidimos medir acústicamente los de Urkosh «a pie de monte», 
que es como hemos bautizado a una roca vertical a unos metros del sitio anterior. Aún más allá 
se localiza la «roca de Urkosh XV» (que, pese a su nombre, se encuentra a bastantes metros del 
sitio principal) y, finalmente, Urkosh IVb. También tomamos medidas en dos paredes rocosas sin 
aparente arte rupestre.

Fig. 4. Adyr-kan. Panel principal en la 
distancia y vista cercana del panel principal 
situado en la zona central del farallón rocoso. 
Fotografías: M. Díaz-Andreu.
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De los resultados acústicos 
a la interpretación pasando por 
la etnología

Tradicionalmente, los estudios acústicos en  
lugares de arte rupestre han destacado fenó- 
menos como ecos o reverberaciones (véase 
la bibliografía citada más arriba), estas últi- 
mas especialmente apreciadas en las prác-
ticas musicales rituales cristianas y occiden- 
tales (Baumann, y Niederstätter, 2008). Sin 
embargo, y a pesar de las grandes superfi-
cies decoradas en las áreas del Bajo Chuya 
y Urkosh en la República de Altai, no se obtuvieron resultados reveladores en cuanto a la reverbera-
ción, y los valores dispares referentes a la fuerza acústica nos hicieron descartar este parámetro como 
significativo. Es interesante, por tanto, destacar que los datos muestran que son espacios muy adecua-
dos para la transmisión de información hablada y cantada. Los resultados obtenidos para la claridad 
del habla y claridad musical se encuentran por encima de 17 dB en la claridad del habla (c50mid) y 
de 19 dB en la musical (c80mid), encontrándose generalmente los valores mucho más por encima,  
con la excepción del santuario de Gran Yaloman y de una de las zonas sin arte medida, esta última con  
los peores datos para este parámetro aun todavía siendo altos, lo que hasta cierto punto era de esperar 

Fig. 5. Gran Yaloman. Vista general y detalle. 
Fotografías: M. Díaz-Andreu.
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debido a las condiciones de campo abierto de estos enclaves rupestres. Hay que tener en cuenta que 
la claridad del habla en salas pequeñas (por ejemplo, un cine o una discoteca) requiere resultados óp-
timos de entre +3 dB y +4 dB y en salas polivalentes el rango varía entre 0 dB y +4 dB (Ahnert, y Ten-
nhardt, 2008: 192), y aquí estamos hablando de magnitudes superiores +17 dB. En cuanto a la claridad 
musical, el intervalo óptimo para la música tradicional se sitúa entre -2 dB y +6 dB (Ahnert, y Steffen, 
1993: 24-26), lo que indica que para lugares de actuación se recomienda una claridad superior a 5 dB. 

¿Cómo podemos interpretar esta información? Con los datos obtenidos no nos es posible afir-
mar que la acústica fuera uno de los principales elementos tenidos en cuenta por las comunidades 
que realizaron el arte, ya que la claridad musical y de habla también es alta en campo abierto. Tampo-
co se puede sostener que la acústica fuera la razón de que sucesivas generaciones volvieran al mismo 
sitio y realizaran nuevos motivos junto a los de épocas anteriores, creando lo que ahora denomina-
mos santuarios. La situación de estos parece responder más a otras características esenciales como 
son la naturaleza geológica de los soportes rocosos en los grandes santuarios como Kalbak-Tash I, 
Adyr-Kan, Gran Yaloman y Urkosh XV y, además, la situación cercana a un cruce importante de ca-
minos y ríos, evidente en el caso del Bajo Chuya y quizá también importante en el caso de Urkosh, 
cercana a la desembocadura del río Yaloman. Ahora bien, si la acústica no fue esencial, lo que sí que 
nos permiten los datos indicar es que las condiciones junto a los sitios con arte rupestre fueron muy 
favorables acústicamente para el tipo de actividades que las fuentes etnográficas recogidas fundamen-
talmente en el siglo xix y principios del xx nos revelan como claves entre las poblaciones de pastores 
nómadas de aquellos momentos: las narraciones y el canto épico. 

Para entender el papel que tuvieron el storytelling –las narraciones– y la música en la zona me-
ridional siberiana hemos de acercarnos a la ontología de estas comunidades. Si bien las etnografías 
altaicas hablan comúnmente de chamanes y chamanas, especialistas rituales para los que el canto y los 

Tabla 1. Resultados de los tests acústicos para la claridad del habla (C50mid) y claridad musical (C80mid) de las áreas de  
Bajo Chuya y de Urkosh. Los valores medios son frecuencias promediadas en las bandas de frecuencia 500 y 1 kHz tal y como 
se define en el ISO (3382-1, 2009).
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tambores, junto con otros elementos sonoros, eran fundamentales en la comunicación con los espíritus 
(Pegg, 2006; Van Deusen, 2004; Znamenski, 2003), no existen fuentes que confirmen que el arte pa-
rietal de esta área tuvo relación directa con dichas prácticas. Sin embargo, sí que se puede afirmar que 
tanto las prácticas chamánicas altaicas como otras manifestaciones musicales locales se insertan en una 
ontología relacional en la que los distintos entes interactúan entre ellos de forma sónica. En la ontología 
siberiana en general, y altaica en particular, la naturaleza es una entidad viva y con agencia, que está a 
la vez habitada por entes agentes y sintientes tanto humanos como no humanos (animales, plantas, ele-
mentos del paisaje, objetos), pero también por seres sobrenaturales (espíritus de los lugares naturales, 
espíritus de chamanes fallecidos...). Todos ellos se relacionan coditianamente entre sí, y además com-
parten una misma estética musical. Los seres no humanos, tanto naturales como sobrenaturales, son en 
muchas ocasiones la fuente de inspiración o el origen de las prácticas musicales humanas. Las cancio-
nes y los instrumentos musicales a veces son incluso creados por los mismos espíritus (Burnakov, 2006: 
35; Levin, y Süzükei, 2006: 31; Sagalaev, 1992: 126-137). Estos tienen predilección por el canto épico en 
estilo difónico que imita sonidos naturales, hasta el punto de recompensar a los músicos y narradores 
de distintas formas, como, por ejemplo, asegurando una buena caza (Beahrs, 2014; Oelschlägel, 2016: 
120). La presencia de los espíritus es más intensa en determinados lugares como montañas, pasos en 
ellas, cruces de caminos, cuevas, fisuras en la roca, elementos destacados del paisaje, árboles o, incluso, 
lugares arqueológicos (Rozwadowski, 2017: 68-81 y 2019). Aunque estas ontologías se pueden remontar 
en las fuentes a hace unos doscientos años como máximo, ayudan a entender cosmovisiones distintas 
a las de la sociedad industrial occidental. Además, la importancia de estas actividades en todas las so-
ciedades humanas pre-industriales (Dunbar, 2014; Smith et al., 2017; Valk, y Sävborg, 2018), así como 
la pervivencia del tipo de economía nómada pastoril hasta esos años, nos llevan a considerar que fue 
precisamente en estos lugares, y sobre todo en los llamados santuarios, en los que los pequeños grupos 
nómadas se reunían no solo para grabar en las rocas, sino también para hacer música y contar historias. 

Conclusiones

En el diseño del proyecto Artsoundscapes del ERC la literatura sobre música y ritual (Bloch, 1989: 21; 
Nettl, 2000; Tuzin, 1984) nos condujo a concebir la acústica principalmente en relación con ceremo-
nias en las que participaran un número importante de personas. El ejemplo de Altai, sin embargo, 
nos ha llevado a darnos cuenta de que la importancia del sonido en las relaciones sociales va más 
allá de momentos extraordinarios en los que se realizan ritos o celebraciones religiosas. Sin descartar 
esta posibilidad para los santuarios, el marco ontológico de las sociedades pre-industriales muestra 
que las fronteras entre el mundo natural y el sobrenatural son permeables, y las distintas entidades 
se relacionan entre sí de forma cotidiana, muchas veces a través del sonido. Por eso, reunirse alre-
dedor de una hoguera contando historias, tocando un instrumento o cantando aseguraría no solo 
entretenimiento, cohesión grupal o transmisión cultural, sino que mantendría el orden natural y las 
buenas relaciones con los espíritus y otras entidades con agencia. A su vez, los sonidos y la acústica 
de los paisajes que habitaban estos grupos humanos reforzarían las cosmologías locales, así como las 
cosmovisiones que entendían que las personas no eran los únicos seres agentes, sintientes y vivos. 
Pensar en el sonido a través de la arqueoacústica nos ha permitido adentrarnos en aspectos culturales 
de tipo intangible que la arqueología no se suele plantear y ofrecer así otra visión muy distinta a la 
que encontramos en las publicaciones sobre el tema. En este artículo hemos planteado una propuesta  
de interpretación más contextual sobre cómo las comunidades que produjeron los grabados rupestres de  
Altai, y que convivieron junto a ellos, pudieron entender el significado de estas imágenes y de los 
lugares y paisajes en torno a ellas.
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