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El laboratorio de datacio'h por Carbono-14 de la Universidad de Granada dependiente de 
la Comisi6n de Servicios T�cnicos de dicha Universidad, fue promovido por la Sección 
de Radioquímica del Departamento de Qu{mica Inorg¡{nica de la Facultad de Ciencias. 
Su instalaci6n qued6 concluida en 1976 gracias a la colaboración de ambos (Departamento 
de Química Inorgánica y Comisi6n de Servicios T�cnicos), comenzando en dicho año los 
trabajos de puesta a punto y en 1977 se inici6 la dataci6n de muestras tanto arqueol6gicas 
como geol6gicas, habi�ndole asignado las siglas internacionales de identificación para 
sus fechas UGRA (University of Granada). 

Nos parece innecesario insistir sobre el fundamento de este m�todo de datación puesto 
que ya es sobradamente conocido por quienes están relacionados con el campo de la Pre
historia, creemos de mayor interés describir en esta primera publicaci6n la t�cnica 
que empleamos para la datación de las muestras. 

En primer lugar las muestras son examinadas cuidadosamente mediante una lupa bino
cular de gran poder de amplificaci6n, con objeto de eliminar físicamente los contami
nantes tales como raicillas y materiales extraños; posteriormente son tratadas quimi
camente, tratamiento que consiste por lo general en lavar con ácido clorhídrico para 
eliminar carbonatos y posteriormente con hidróxido s6dico para eliminar los ácidos hd
micos, lavados con agua destilada hasta neutralizar y finalmente secado a 100QC y al 
a1re. 

Una vez convenient�mente tratada la muestra se quema en una cámara de combustion 
PHONOM, Modelo 400 (Figura 1)en la cual se introduce oxígeno hasta una presión de 
6 Kg /cm2 

• con objeto de que la materia orgánica al quemarse en este medio se trans-
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Fl G.3 Sistema para� sintetizar acetileno 

forma en anhídrido carb6nico (COz); este gas acompañado del resto de los productos de 
la combusti6n se pasa a un sistema de purificacion cuyo esquema se expone en la Figu
ra 2, los gases se secan al pasar por la trampa 11a11 enfriada con nieve carb6nica disuel
ta en acetona a 78QC baj0 cero, eliminada el agua, el anhidrido carb6nico se retiene en 
las trampas 11b11 y 11c11 enfriadas con nHrogeno l!quido a 195, SQC bajo cero y el resto de 
los productos de la combusti6n se expulsan a vac!o a traves de una bomba de vac!o co
nectada al sistema por la llave 11. El anh!drido carb6nico asi purificado se deja subli
mar en cualquiera de los recipientes de almacenamiento A, B, C o D, con objeto de me
dir la cantidad de gas producida. 

En la Figura 3 tenemos el esquema del sistema utilizado para la sintesis de carburo de 
litio (CzLiz) a partir del cual se obtiene posteriormente acetileno (CzH2). Sintetizado 
y purificado el anhídrido carb6nico este> se "a a transformar en carburo de litio 1 , para 
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ello se hace llegar el anhtdrido carb6nico sobre litio metal fundido hirviendo situado en 
el horno 11R11• Una vez que ha reaccionado todo el anhfdrido carb6nico se deja enfriar el 
horno en el que ha tenido lugar la reacci6n a una temperatura de 70 0 QC aproximada
y una vez frío se agrega lentamente una cantidad adecuada de agua destilada procedente 
del dep6sito 11H11 sobre el carburo de litio obtenido, con lo que se produce acetileno 2; 
el modo de purificar este producto es similar al que se ha descrito antes para la puri
ficaci6n del anhldrido carb6nico y el esquema del sistema de purificaci6n se encuen
tra en la Figura 4; en la trampa 11d" enfriada con nieve carb6nica disuelta en aceto
na se secan los gases, en las trampas 11e11 y 11f11 enfriadas con nitr6geno liquido se 
retiene el acetileno y el resto de los productos de la reacci6n del carburo de litio con 
el agua destilada son expulsadas a trav�s de la bomba de vado conectada al sistema 
mediante la llave 24,  este sistema de purificaci6n se completa con dos columnas Ca y 
Cb a trav�s de las cuales se pasa el acetileno a medida que se va sublimando y previa
mente a su almacenamiento, estas columnas van rellenas de anillos impregnados los de 
la Ca en hidr6xido s6dico (NaOH) y los de la Cb en ticido fosf6rico (P04H3), su misi6n 
es retener respectivamente los restos de anhídrido carb6nico y agua que puedan quedar 
en el acetileno. 

El acetileno una vez purificado se recoge en el recipiente 11G11 con objeto de medir la 
cantidad producida y posteriormente se hace llegar sobre un catalizador activado 3 (KC
Pelkator suministrado por Kalichemie, Hannover, West Germany) situado en el reactor 
11R11 con objeto de trimerizarlo a benceno (C6H6)• El benceno producido se recoge en el 
recipiente 11111 que se encuentra enfriado con nitr6geno liquido. El rendimiento total de 
la transformaci6n de anhldrido carb6nico en benceno es, en nuestro caso, superior al 
70 %. 

Para medir su actividad se vierte el benceno obtenido en un vial de contaje para cente
lleo liquido de vidrio con bajo contenido en potasio y s� pesa; si la cantidad de benceno 
obtenida es inferior a S ml se completa la diferencia hasta S ml con benceno, Reactivo 
Puro de Cario Erba, si la cantidad obtenida es superior a S ml se toman solo S ml, al 
calcular la edad se hace una correcci6n para la diferencia de volumen, por otro lado la 
edad calculada en independiente de la cantidad de benceno cuya radiactividad se mide 4• 
El volumen total de la disoluci6n se completa añadiendo al benceno 10 ml de liquido de 
centelleo (4g de PPO/litro de tolueno). 

El benceno para el patr6n contemportineo se sintetiz6 a partir de Acido Oxtilico sumi
nistrado por el U.S. Departament of Comerce, National Bureau of Standards, Washing
ton. Utilizamos como radiactividad correspondiente a la materia viva el 9S % de la ra
diactividad de este patronO. 

Para la medida de la radiactividad de las muestras y los patrones utilizamos un equipo 
de centelleo liquido Nuclear Chicago, lsocap 300 .  Las muestras incluido el fondo se mi
den durante 3.000 minutos cada una a intervalos de lOO minutos. 

La edad de la muestra considerando el periodo de se m idesintegraci6n del carbono-14 de 
SS70 años5 se calcula mediante la expresi6n6: 

36 0 

T = -8033 ln .J12!L 
Aon 



w
 

O'>
 

,_.
.. 

o
 

2
5
11 

¡-
---;6 

-M-
-

2 
4

 
.

..
 

ih
¿�

 r
-2�

r
�

 

,,
 ,j

 � �
 

. 
. 1 ( · 1
 

1 1
 

F
IG

.4
 

S
is

t
e

m
a

 
d

e
 

p
u

r
if

íc
a

c
ío

n
 

. 
' 

11
 

1 
1 1 1
 

1
2

7
 

.
.

. 

2
 8 

u
 

1 2 9
 

1 
13

 o
 

g 
11

1 

f3 
3 

1>(
· 

3 
1 

1 
t4

 
3 

2
 

h 

a
lm

a
c

e
n

a
je

 
d

e
 

a
c

e
t

il
e

n
o

 
y 

s
ín

t
e

s
is

 
d

e
 

b
e

n
c

e
n

o
 

'"
 

,.
.. 

,...
 

:>
 

tp
 

o
 

"
 

:>
 

. .;
 

o
 

¡:
: 

o
 

o
 

'"
 

v
 

:>
 

..;
 

:>
 

n
 

o
 

z
 

""
 

o
 

"
 � "'
 8 z
 !': ..
. 

3 
7 

v
 

m
 !;: e:
 

z
 

::
: 

m
 

"
 

"'
 

8
 

:>
 

o
 

o
 

m
 

Cl
 

"
 

:>
 

z
 

:l>
 

o
 

:l>
 



C. GONZALEZ GOMEZ y M. DOMINC;O GARCIA 

siendo: T = edad de la muestra en años B. P. 
Asn =actividad de la muestra, normalizada para el fraccionamiento de los isdtopos del 
carbono, por grano de carbono. 
Aon = 9S% de la actividad del Acido Oxálico NBS por gramo de carbono. 

Debido a las caracterlsticas de nuestro equipo de centelleo liquido la edad máxima que 
podemos fechar es de unos 40.0 00 años. 

A continuacion exponemos algunas de las dataciones realizadas hasta hoy por este La
boratorio: 

1.- Muestras geoldgicas: 

Serie de la Turbera de Padul. 

Turba del sondeo GR 37 en la Turbera de Padul (Padul, Granada, 37QQOI N y OQSS' E, 
respecto al meridiano de Madrid). Las muestras fueron tomadas por M. Domingo en 
1978. Tratadas con ácido clorh{drico solo. 

ComerHario general: Los resultados no coinciden con los datos publicados en 196 4  por 
Menendez Amor, pero parece ser que se esta realizando nuevamente el estudio palino-
16gico de esta zona. 

UGRA-9 Muestra 3 7-2 607S+1SO B.P. 
Esta muestra procede de una profundidad de 3, S m. es muy arcillosa y tiene un eleva
do contenido en carbonatos. 

UGRA-8 Muestra 3 7-4 9970±16 0 B.P. 
Procede de 4 m. de profundidad. 

UGRA-6 Muestra 37-S 24380±37S B.P. 
Procedente de S m. de profundidad. Elevado contenido en carbonatos. 

UGRA-S Muestra 3 7-6 31100±1070 B.P. 
Procedente de S, S m. de profundidad. Es muy arcillosa. 

UGRA-4 Muestra 37-7 39030± 2S70 B.P. 
Procedente de 6 m. de profundidad. 

2.- Muestras arqueol6gicas: 

Las sigui8ntes son las primeras muestras arqueologica5 fechadas por este Laboratorio, 
todas ellas fueron tomadas por A. Arribas y F. Malina, habiendo sido remitidas al La
boratorio por A. Arribas en 1977. 

UGRA-10 
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LB-S032 366 S±130 B.P. 
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Carbon procedente del Cerro de los Castellones (Laborcillas, Granada). Comentario: 
Edad esperada aproximadamente 2000 a.C. 

UGRA-11 A-2106 3580±150 B.P. 
1630± 150 B.C. 

Carbon procedente de Motilla de los Palacios (Almagro, Ciudad Real). Comentario: 
Edad esperada 1400-1300 a.C. 

Actualmente se pueden realizar dataciones de muestras como carb6n, madera, turba, 
huesos (fracción orgánica), etc. que se quemen en atmósfera de oxigeno; pero se tiene 
prevista la instalaci6n en breve plazo, de un sistema que permita trabajar adecuada
mente con conchas, carbonatos, y de mas muestras que han de someterse a oxidación por 
v!a hdmeda. 

Para facilitar el fechado de las muestras en este laboratorio cada una deber<�: acompa
ñarse de un cuestionario que se facilitare! a quienes lo soliciten, este cuestionario in
cide sobre cuestiones de gran inter�s como son la situaci6n (localización geográfica Y. 

profundidad) en la que se encontr6 la muestra, presencia de raíces, humus o materia 
orgánica junto a la muestra, problemas a cuya resoluci6n contribuye la dataci6n de la 
muestra, referencias bibliogr4ficas, conservaci6n de la muestra desde su hallazgo, etc. 

Creemos conveniente insistir aquí sobre las precauciones que deben tenerse en la con
servaci6n de las muestras; el mejor modo de conservar las es en bolsas de plástico evi
tando su contacto con papel u otro material que pueda originar contaminaci6n por mate
ria orgánica mds moderna, las muestras debert!n conservarse en ambiente seco y a ser 
posible en la oscuridad. 

Pese al poco tiempo que lleva funcionando este laboratorio son ya muy numerosos los 
encargos de datación que se han recibido. No obstante se tratará de atender cuantos se 
reciban siguiendo un orden de prelación basado en la fecha en que se recibid'la muestra 
y el inter�s de la misma. Hay que considerar que los largos tiempos de medida de cada 
muestra nos limitan el número de dataciones mensuales que se pueden llevar a efecto. 
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NOTAS 
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2,- Williams, E, T.: 1977, Brooklyn College Radiocarbon Dates I: Radiocarbon, V 19, p. 1-11, 

3.- Pietig, Von F. and Scharpenseel, H. W,: 1966, Altersberstimmung mit den F!Ussigkeits-Szintillations
Specktrometer,- E in neuer katalisator zur Benzolsynthese: Atompraxis, V, 12, p, 95-97, 

4,- Proceedings 8th conference on Radiocarbon Dating, Wellington, New Zealand, 1972. 

5,- Fifth Radiocarbon Dating Conference, Cambridge, 1962, 
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