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I N T R O D U C C I O N  

Alcanza ahora e l  Museo de Ciudad Real una nueva meta al pu- 
b l icar  e l  primer número de su rev i s ta .  Ha sido una gestación larga,  no 
por f a l t a  de originales sino de medios económicos, pero al f i n  e s tá  en 
l a  c a l l e  e s ta  rev i s ta  soñada durante años. 

Tal vez alguien pueda preguntarse por qué y par? qué se i n i c i a  una 
nueva publicación periódica. Podría decirse ,  por l o  pronto, que l a  pro- 
vincia de Ciudad Real no es tá  sobrada de e s t e  t i p o  de publicaciones, 
pero inmediatamente hay que señalar que ORETUM no viene a in tentar  
l lenar  ningún vacío. Nace ,ORETUM fundamentalmente como cauce para dar a 
conocer l a s  invest igaciones que en e l  Museo de Ciudad Real o sobre 
materiales del Museo se realizan por un número, afortunadamente cada 
vez más amplio de investigadores y estudiosos.  Que un Museo no e s  sim- 
plemente un lugar donde se conservan y exponen test imonios materiales 
de la  h i s tor ia  y quehacer del hombre y su medio sino también un centro 
de invest igación y docencia, parece ya algo tópico de repetido,  pero 
quizás convenga i n s i s t i r  en e l l o ,  pues todavía se d i r i a  que hay sordos 
que no quieren o i r l o .  

Nace también como medio de comunicación con l a  sociedad, que e s  
quien crea y mantiene l o s  museos y ,  por tanto ,  debe ser la  des t inatar ia  
y e l  soporte de l o s  mismos, y s i  e s  c i e r t o  que e l  Museo es tá  a l  serv i -  
c i o  de la  sociedad, no l o  e s  menos que aquél necesita e l  apoyo decidi-  
do, generoso y continuo de esa sociedad para cumplir sus f i n e s .  

Creo que es tá  contestada esa doble pregunta planteada de por que y 
para qué aparecfa ORETUM, pero deseo añadir para f ina l i zar  es tas  li- 
neas, que a través de l a s  páginas de l a  rev is ta  podemos conocer y d i s -  
f ru tar  del quehacer s e r i o ,  callado y d iar io  del Museo de Ciudad Real y 
en d e f i n i t i v a  l a  aportación quizá modestá pero rigurosa a l a  cultura 
provincial o simplemente a l a  Cultura s in  adje t ivos .  

Quiero por Último agradecer al  Director del Museo y de l a  rev i s ta  
l a  inv i tación para l lenar  con es tas  desaliiíadas pero sinceras palabras 
la 'primera página de ORETUM. 

RAFAEL GARCIA SERRANO 
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LOS HENDEDORES DE PORZUNA (CIUDAD REAL). Colección E. O l i v e r  

(Resumen d e  l a  Memoria de  L i c e n c i a t u r a )  

3uan S e r r a n o  Ciudad 

D i r e c t o r a :  
Dra. M. Angeles  Q u e r o l  Fernandez 

Univers idad  Computense d e  Madrid 
F a c u l t a d  d e  Geogra f i a  e H i s t o r i a  
Departamento de  P r e h i s t o r i a  y E t n o l o g í a  

INTRODUCCION. 

Desde s u  d e s c u b r i m i e n t o  en  e l  ve rano  d e  1974,  por un grupo l o c a l  
d e  p r o s p e c t o r e s ,  e l  yac imien to  p a l e o l i t i c o  d e  Porzuna ha s i d o  i n t e n s a -  
mente p rospec tado ,  r ecog iéndose  un gran número d e  p i e z a s .  

La c o l e c c i ó n  de  E. O l i v e r ,  f u e  a n a l i z a d a  c a s i  en  s u  t o t a l i d a d  y 
p u b l i c a d a  en 1979 ( l ) ,  por  l o  que s u  v a l o r a c i ó n  puede p roporc ionarnos  
una p e r s p e c t i v a  i n t e g r a l  d e  l a s  i n d u s t r i a s  d e l  yacimiento .  E l l o s  mismos 
han d e f i n i d o  e n  e l  yac imien to  un Achelense  S u p e r i o r  con g r a n  r i q u e z a  de  
b i f a c e s  y hendedores  y una buena serie d e  t r i e d r o s ;  en  l o s  b i f a c e s  
predominan l o s  e s p e s o s ,  d e  formas a m i g d a l o i d e s ,  micoquienses  y l a n c e o -  
l a d a s ,  p e r o  abundan s i g n i f i c a t i v a m e n t e  l o s  p l a n o s ,  con v a r i e d a d  d e  
t i p o s  y buena p roporc ión  d e  l o s  c o r d i f o r m e s  a l a r g a d o s ;  en  l o s  hendedo-' 
res, e l  predominio  d e  l o s  t i p o s  p r i m i t i v o s  queda f u e r t e m e n t e  s u a v i z a d o  
por s u  m a t i z a c i ó n  e n  series d e  t a l l a  d e s a r r o l l a d a  en t i p o s  mix tos ,  
v e r d a d e r a s  formas i n t e r m e d i a s ,  t r a n s i c i o n a l e s  h a c i a  l o s  t i p o s  s u p e r i o -  
res que a p a r e c e n  en p roporc ión  e s t i m a b l e ;  l o s  t r i e d r o s  r e a l i z a n  también 
s u  p r e s e n c i a  e s t a d í s t i c a  mas r e d u c i d a  con l a  mor fo log ia  muy t i p i c a  de  
s u s  e j e m p l a r e s ;  hay además c a n t o s  t a l l a d o s  y b o l a s  y e s f e r o i d e s  a s o c i a -  
b l e s ,  deb iendo  c o m p l e t a r s e  este c u a d r o  d e f i n i d o r  con buenas  series d e  
r a e d e r a s ,  c u c h i l l o s  y muescas, e n t r e  o t r o s  t i p o s ,  ademds d e  l o s  c o r r e s -  
p o n d i e n t e s  m a t e r i a l e s  de  t a l l e r ,  n ú c l e o s  i r r e g u l a r e s  y una abundante  
serie d e  l a s c a s  de  tamaños muy g r a n d e s  
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E l  Musteriense del  yacimiento estd de f in ido  por abundantes res tos  
de t a l l a ,  con muchos núcleos discoides y algunos l e v a l l o i s ,  y una abun- 
dante ser ie  de lascas cas i  todas ordinarias,  medianas y pequeñas, y 
tambien de cor te  l e v a l l o i s ,  junto a un cuadro de t ipos  d e f i n i d o  por un 
e q u i l i b r i o  r e l a t i v o  de sus Grupos Indus t r ia les ,  Musteriense que predo- 
mina netamente, Leval lo is  y Paleol l t ico  Superior;  situándose en l a  
misma tónica de e q u i l i b r i o  l o s  índices  de u t i l l a j e  mis representati-  
vos ,  que o frecen un porcentaje estimable de raederas y moderado de 
Charentiense, en industr ia  y f a c i e s  no l e v a l l o i s ;  además dé l a  integra- 
ción a e s t e  conjunto de s e r i e s  de b i f a c e s  de formas cordiformes, t r ian-  
gulares y subtriangulares y discoides e inc luso también de amigdaloides 
cor tos ,  y de hendedores de tamaños reducidos. Todo l o  cual prefigura un 
musteriense con Ú t i l e s  b i f a c i a l e s  de aspecto bastante antiguo,  de i n -  
dus tr ia  muy armónica, con buena presencia de b i f a c e s  y hendedores y un 
u t i l l a j e  sobre lasca ,  de l a  l i s t a  normativa,,equilibrado en sus s e r i e s  
y r i c o  en formas c lás icas .  

En real idad,  e s t e  complejo indus t r ia l  del yacimiento de Porzuna no 
hace más que r e f l e j a r  un contexto regional inmediato, donde, t r a s  un 
Achelense I n f e r i o r  de comienzos muy tempranos, se desarrolla un pobla- 
miento del Achelense Medio generalizado en l a  regiÓn,'que culmina en e l  
Achelense Superior,  después de cuyos es tadios  f i n a l e s  aparece un pobla- 
miento musteriense tambien denso y mas ampliamente extendido. 

Efect ivamente,  en l a  Submeseta Sur, en cuya zona cen t ra l ,  entre  e l  
Guadiana y e l  Tajo, estd situado e l  yacimiento de Porzuna, t r a s  unas 
primeras evidencias con localizaciones en e l  Guadiana de Ciudad Real, 
en e l  Tajo de l a  zona de Toledo y de Talavera de l a  Reina y en e l  r í o  
AlagÓn, l a  t ransic ión a l o s  comienzos del  Achelense Medio es ta  bien 
representada en e l  yacimento de Pinedo, que aporta l o s  primeros b i f a c e s  
es trat igráf icamente  controlados de toda l a  Península, y e l  Achelense 
Medio a s i  in ic iado  presenta yacimientos en ambas cuencas de l a  Submese- 
t a ,  centrados en e l  foco del 3arama y Manzanares, con l a s  áreas de 
despedazado del  lugar excavado en Argsnda, y e l  Tajo de Toledo, y con 
local izaciones  menores en e l  Alagón y e l  Campo de Calatrava, y sus 
test imonios se desarrollan desde e l  es tadio  transicional  señalado hasta 
horizontes evolucionados, de l o s  que resul tan inseparables l o s  conjun- 
t o s  excavados del cazadero de Torralba y Ambrona, en e l  extremo del 
.Noroeste regional l i m í t r o f e .  

E l  Achelense Superior es tá  r6presentado en l a  región por varios 
yacimientos del Manzanares, algunos del Campo. de Calatravd y quizás 
tambien varios conjuntos de l  Pantano de Valdecañas, en e l  Tajo extreme- 
ño, y un es tadio  avanzado y f i n a l  aparece en e l  mismo Manzanares y ,  
probablemente también, en e l  r í o  Jabalón, y e s  precisamente a es tos  
horizontes avanzados, todavla poco conocidos, a l o s  que debe adscr ib lr-  
se  e l  conjunto i n f e ~ o ~ a l e o l í t i c o  de Porzuna, con paralelismos muy es -  
trechos con l o s  n i v e l e s  i n f e r i o r e s  del Manzanares en San Is idro  y en 
l o s  alrededores de Perales del Río, con l o s  que presenta un amplio 
cuadro común, sustentbdo en sus r i cas  s e r i e s  de b i f a c e s  y hendedores, 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Oretum. 1985, #1.



que habrá que documentar adecuadamente cuando se conozcan mejor dichas 
industr ias .  

Los yacimientos musterienses aparecen dis tr ibuidos  por l o s  mismos 
t e r r i t o r i o s ,  extendiéndose además al  a l t o  Guadalquivir y a l a s  serra- 
n h s  del a l t o  Tajo, de inc ier ta  ocupación anter ior ,  con redes intermi- 
t c n t e s  de localizaciones comarcales, en l a  cuenca a l t a  del Guadiana, en 
e l  r í o  Záncara y su a f l u e n t e  e l  CÓrcoles y en l o s  alrededores de Ruide- 
r ~ i ,  en e l  Campo de Calatrava, en l o s  r í o s  Bañuelos y Bullaque bajo y ,  
en la  Depresión del Guadiana, en e l  gran recodo extremeño del r í o ,  
drsde Almaden hasta l o s  alrededores de Mérida, y en l a  cuenca del Tajo, 
eii su curso a l t o ,  en e l  sistema f l u v i a l  del Jarama y Manzanares y en 
los alrededores del Pantano de Valdecañas. Son yacimientos al  a ire  
l i b r e ,  en relación con l a s  formaciones f l u v i a l e s ,  prdcticamente en su 
tot , i l idad,  pero destacan entre  e l l o s  algunos en cueva, l imitados hasta 
,~liord a l a  importante y excavada de Los Casares y a una atribución 
ir i ia la l ,  s in  v e r i f i c a r ,  de l a  Cueva de La Gaiidnd en Horche, en e l  
T,~Juija. 

E l  desarrollo de l a s  industr ias  de es tas  s e r i e s  de yacimientos 
induce a pensar que en la  región hay un musteriense con Ú t i l e s  b i f a c i a -  
Ii:s amplio, interpretado como un fondo genérico de l o s  complejos muste- 
r ienses regionales. 

En l a  región delimitada de l a  Submeseta Meridional, al  Musteriense 
con b i f a c e s  se ha atribuido e l  yacimiento de La Atalaya, de l o s  alrede- 
dores de Ciudad Real y a e l  deben corresponder también algunos yaci- 
mientos del SabalÓn, y en e l  Tajo se ha señalado en l a s  serranías de l a  
cuenca a l t a ,  e x i s t e  con mucha potencia, a l  parecer, en l a s  s e r i e s  del 
Mdnzanares, y aparece asimismo en yacimientos del Pantano de Valdecañas 
y de l o s  alrededores de Mérida. Es a es tas  ser ies  de tradición achelen- 
se genérica a las  que se integra e l  musteriense del yacimiento de Por- 
luna, que como e l  de La Atalaya, puesto en relación con un paleosuelo 
rojo de edad próxima al WOrm 1, más probablemente anterior que poste- 
r i o r ,  arrancaría tambien en momentos tempranos. 

Tales son, en resumen, l a s  conclusiones alcanzadas por los ,au tores  
ci tados en el es tudio  de l a  Col. de E .  Oliver.  

No obstante,  su t rabajo ,  por l a s  circunstancias personales en que 
l o  desarrollaron, no l e s  permitió un dnd l i s i s  individualizado de cada 
una de l a s  piezas de l o s  diversos grupos, realizando Únicamente una 
s i n t e s i s  globalizdda de cada uno de e l l o s .  

Por nuestra parte, y por indicación de l a  Dra. Querol ,  a quien 
aqradecemos l a  idea y dirección de es ta  Memoria, creímos necesario 
 restar atención a un grupo determinado, en nuestro caso e l  de l o s  
hendedores, para, mediante un es tudio  pormenorizado de cada pieza y una 
s f n t e s i s  del conjunto de sus caracteres,  poder conseguir una precisa 
determinación de l a s  conclusiones publicadas sobre e l  yacimiento. 
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1. EL YACIMIENTO Y LOS MATERIALES.  

1.1. E L  YACIMIENTO. 

E l  yacimiento, de cuyos hendedores nos ocupamos, se encuentra 
en e l  termino municipal de Porzuna, provincia de Ciudad Real, en l a  
base de un va l l e  junto a l  r i o  Bullaque, a f luen te  del Guadiana por su 
margen derecha. Se t r a t a  de un yacimiento al  a ire  l i b r e ,  donde l a  i n -  
dus t r ia  l f t i c a  aparece en s u p e r f i c i e ,  ubicado en ambas o r i l l a s  del 
Bullaque, en l a  zona de l a s  Tilio&llas y Casas del Río, con unas coor-' 
denadas extremas de 399 09' y 390 10' de l a t i t u d  Norte, y de O g  3 2 '  y 
09 35' de longitud Oeste ( 2 ) ,  según e l  Mapa Topográfico Nacional, esca- 
l a  1:50.000 ( f i g .  1 ) .  Son terrenos actualmente dedicados a l  c u l t i v o  que 
se s i túan en al turas  entre  l o s  560 y 600 m .  sobre e l  n ive l  del  mar. 

E l  área de l o s  hallazgos se enmarca geomorfolÓgicamente en una 
cuenca f l u v i a l  ( f i g .  2 )  formada, segun REDONDO Y MOLINA ( 3 ) ,  por una 
ser ie  de depresiones es t ruc tura les ,  rel lenas de materiales d e t r i t i c o s  y 
separados por umbrales paleozoicos que entorpecen e l  drenaje de l a  zona 
y producen encharcamientos. Los re l lenos  d e t r i t i c o s  más importantes, 
son l o s  depósitos de abanicos a luv ia les ,  pero también hay t e rrazas ,  s i  
bien de escasa potencia, cuyos materiales provienen en su mayor'ía de 
l o s  depósitos de cantos de l o s  abanicos a luv ia les .  

La s u p e r f i c i e  del yacimiento e s  un suelo r o j i z o ,  de posible edad 
WUrm 1 ,  sobre un abanico a luv ia l  cuaternario encajado entre  rañas pl io-  
pleistocenas y macizos ordovicicos. 

Según l o s  autores arriba c i tados ,  e l  marco geomorfolÓgico es tá  en 
gran parte inal terado,  salvo pequefios retoques por procesos rec ien tes ,  
desde l a  ins ta lación de l a  actual red f l u v i a l ,  e s t e  hecho hace que su 
contem~lación ~ u e d d  a~roxirnarnos a l a  arnbientación del escenario de l o s  
asentamientos ~ a l e o l i t i c o s .  

1.2. LOS MATERIALES. 

La abundante indus t r ia  , de Porzuna es tá  recogida en su mayor 
parte en t r e s  grandes colecciones,  l a  de D .  Margarito Expósito Rodrf- 
guez, l a  de D .  Alfonso Retamosa Madridejos y l a  de D .  Estanislao Oliver 
Cabezas, e s ta  Última, a l a  que pertenecen l o s  materiales de l o s  que 
aquí nos ocupamos, depositada en l a  actualidad en e l  Museo Provincial 
de Ciudad Real. 
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FIg. 1 LOCAUUCON DEL AREA DE HALLAZOOS EN EL M.T.N. 

Fig. 2 ESQUEMA YORFOLOOICO DE U CUENCA DEL BULLAQUE 
(-un R E W N W  y MOLINA) 
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La total idad de l a s  piezas e s  f r u t o  de una intensa labor de pros- 
pección efectuada a l o  largo de varios afios. aunque sin haberse presta- 
do atención a un reg i s t ro  de dispersión.  consecuencia de e l l o  e s  la  
probable mezcla de l a s  industr ias  recogidas . 

La colección de D . Estanislao Oliver Cabezas. estudiada por V A -  
LLESPI P E R E Z .  CIUDAD SERRANO y GARCIA SERRANO ( 4 ) .  l a  const i tuye  una 
industr ia  l f t i c a .  exclusivamente en cuarcita y piedras a f i n e s .  y se 
compone. según es tos  autores.  de un t o t a l  de 4.041 piezas. d is tr ibuidas  
en 2.046 res tos  de t a l l a .  298 piezas retocadas no c l a s i f i c a b l e s  y 1.697 
piezas t ipologicas .  que a continuación exponemos más detalladamente: 

............................... RESTOS DE T A L L A  2.046 

. Núcleos ........................... 413 

. Lascas ........................... 1.633 

............... PIEZAS RETOCADAS NO CLASIFICAELES 298 

PIEZAS TIPOLOGICAS ............................ 1.697 

. Bolas y e s f ero ides  ................. 25  - Cantos ta l lados  .................... 63 

. Bifaces  ........................... 425 

. Hendedores ........................ 328 

. Triedros .......................... 134 

. Discos ............................ 19 

. Puntas Levallois y Musterienses ... 31 

. Limaza ............................ 1 

. Raederas .......................... 254 
Raspadores 75 . ........................ 

. Buriles ........................... 16 

. Perforadores ...................... 40 

. Cuchillos ......................... 46 

. Lascas truncadas .................. 16 

. Muescas ........................... 76 

. Denticulados ...................... 108 

. Picos buri lantes  al ternos ......... 11 

. Puntas de Tallac .................. 8 

. Cepil los .......................... 17 
Hachoirs 4 . .......................... 

Segun l o s  autores indicados, e s  evidente la  pertenencia de e s t e  
complejo industr ia l  al mundo cul tural  de Paleol i t ico  In fer ior  y Medio . 
E l  a n á l i s i s ,  tanto de l o s  res tos  de t a l l a  como de l a s  piezas t ipo lÓgi -  
cas ,  apunta a l a  d i ferenciación de dos bloques tecno.culturales, ache- 
lense y musteriense. que. dadas l a s  especiales carac ter f s t i cas  del 
yacimiento, resul ta  imposible del imitar espacialmente . 
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Cncuadran culturalmente e l  primer conjunto en un Achelense Supe- 
r i o r  con micoquiense y e l  segundo en u n  Musteriense de tradición ache- 
Lcnsc, pero s in  u n  deslinde preciso en los  materiales, que aparecen 
merclados en t re  s i .  Los del primero, sobre l o s  que parcialmente versa 
nuestro estudio, es ta r ían  representados principalmente por l a s  s e r i e s  
de bifaces, hendedores y t r i edros ,  s i  bien cabe dentro de l o  posible l a  
pervivcncid de algunas de e s t a s  piezas en t re  l o s  materiales musterien- 
ses .  

La clasificaciÓn tipol6gica de los  hendedores s e  ha hecho por e l  
sistema de Tixier ( 5 ) ,  que consideramos como e l  más adecuado de los  que 
hastd ahora s e  han empleado. Para una mayor simplificación no se  han 
considerado separadamente l o s  t ipos  transicionales n i  o t ros  nuevos 
t ipos descr i tos  ( 6 ) ,  ya que e s  posible su inclusión en l a  t ipología 
trddicional s i n  forzar la  demasiado, aunque dejamos constancia de su 
existencia.  La Única innovación que introducimos, e s  l a  inclusión en e l  
t ipo V de algunos ejemplares de t a l l a  unifacia l ;  l a  razón de e s t e  pro- 
ceder e s  que juzgamos l a  t a l l a  demasiado amplia para pertenecer e l  t ipo  
11, ya que cubre cas i  totalmente una de l a s  caras de l a  pieza. 

Para e l  a n i l i s i s  de cada' hendedor, y aplicada a todos e l l o s ,  e la-  
boramos una f icha ,  basada en l a  de QUEROL y SANTON3A ( 7 ) ,  adaptada a l  
estudio que realizamos. E n  e l l a  s e  analizan ve in t i t r é s  a t r ibu tos  y 
hemos resumido su contenido en e l  apéndice que completa e l  presente 
trabajo.  

Cada una de l a s  piezas va siglada,  de acuerdo con l a  nomenclatura 
ndoptada por e l  Museo de Ciudad Real, en l a  que se expresa su t ipolo-  
g ia ,  a s i  l a  H nos indica que s e  t r a t a  de u n  hendedor, en tanto  que los  
números 0, 1, 11, 111, V Ó VI que l e  siguen nos dan e l  t ipo segun l a  
c las i f icación de Tixier.  

A continuación describimos los  a t r ibu tos  considerados en e l  anal i -  
sis del  conjunto: sección, orientación,  materia prima, plano de percu- 
sión ( ta lón de l a  l a sca ) ,  medidas, fndices,  f i l o ,  lados, base y reto- 
que. 

E l  primero, l a  sección t ransversal  de l a  pieza, t iene cinco posi- 
bil idades:  

- Biconvexa asimetrica. 
- Biconvexa simétrica.  
- Plano-convexa. 
- Cuña. 
- Tabular. 
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L a  orientdción hace referencia a la  dirección hacia l a  que se dio 
e l  golpe por e l  que se obtuvo l a  lasca ( 8 ) ,  con s e i s  variantes:  N, E, 
W, NW, NW e irreconocible.  

Las medidas tomadas son longi tud,  anchura, espesor y peso; l a s  
t r e s  primeras en mil ímetros,  y e l  peso, en gramos. Los índices  de apla- 
.namiento ( a l e )  y alargamiento ( L l a )  son e l  resultado de operar con l a s  ... medidas anteriores.  

En e l  f i l o  se t ienen en cuenta t r e s  a tr ibutos ,  l a  forma ( r e c t o ,  
cóncavo o convexo), la  posición respecto al  e j e  central de l a  pieza 
(perpendicular,  oblicuo a l a  izquierda u oblicuo a l a  derecha) y l a  
longitud de su cuerda ( longitud mínima entre sus extremos).  Cuando e l  
f i l o  e s tá  fracturado l a  longitud que se indica con un interrogante e s  
l a  que calculamos que deberia tener .  

De l o s  lados analizamos su forma ( r e c t i l f n e o s ,  cóncavos o con- 
vexos) y posición respecto al  e j e  central de l a  pieza (parale los ,  d i -  
vergentes o convergentes) .  

La  base viene de f in ida  Únicamente por dos caracter ís t icas  s i  estd 
o no tal lada y s i  es  cortante o espesa, cuya combinación nos da cuatro 
posibi l idades:  

- Espesa s in  t a l l a r .  
- Espesa ta l lada.  
- Cortante sin t a l l a r .  
- Talladd cortante.  

En l a  descripción del retoque observamos e l  modo (s imple ,  planb o 
abrupto),  l a  dirección ( d i r e c t o ,  inverso,  al terno o b i f a c i a l )  y l o s  
lados donde se l o y l i z a .  Los dos primeros a tr ibutos  se representan por 
l a s  i n i c i a l e s  de l a s  variantes que correspondan, en mayúsculas l a s  del 
modo y en minúsculas l a s  de l a  dirección.  Cuando e l  retoque cubre sólo 
parcialmente uno de l o s  lados se espec i f i ca  entre  paréntesis l a  parte 
de es tos  donde e s t á ,  para e s t o  l o s  lados l o s  dividimos en t r e s  partes: 
d i s t a l ,  l a  superior,  mesidl ,  l a  cen t ra l ,  y proximal, l a  i n f e r i o r .  

Posteriormente, estudiamos l o s  datos de las  f i c h a s ,  separadamente 
o agrupados por su relación entre s í ,  con intención de ver l a s  normas o 
tendencias que han guiado . l a  elaboración de es tos  Ú t i l e s ,  pudiendo 
serv ir  en e l  fu turo  para l a  comparación con ser ies  de otros yacimien- 
t o s ,  posibi l i tando e l  l legar  al  establecimiento de pautas tecnológicas,  
universales o regionales,  que haydn i n f l u i d o  de forma decisiva en su 
fabricación.  LOS resultados a que llegamos, componen e l  tercer  capitulo 
( " S í n t e s i s  a n a l í t i c d " ) .  

Finalmente, intentamos hacer una valoración del conjunto de l o s  
hendedores, tanto  por su composición interna como por su s i g n i f i c a c i ó n  
en e l  t o t a l  de l a  indus t r ia ,  y encuddrdrios culturalmente, mediante l a  
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compdración con lo s  de otros  yacimientos publicados y con atribución 
<:u l tu rd l .  

111. SINTESIS ANALITICA.  

E l  aná l i s i s  de los  ejemplares de l a  colección estudiada fundamenta 
I o s í n t e s i s  ana l í t i c a ,  centrada en su materia prima, sección, talones,  
orientación,  dimensiones, índices,  f i l o ,  lados, base y retoque. 

111.1. MATERIA PRIMA. 

La materia priqa usada en l a  fabricación de todos los  
hendrdores de Porzuna e s  l a  cuarci ta .  Evidentemente no e s  e l  mejor 
rndterial para l a  elaboración de Út i les ,  pero s í  e l  Único que más a mano 
~ s t d  en e s t e  yacimiento, ya que e l  s í l e x ,  por ejemplo, no e s  posible 
encontrarlo en l a s  cercanías;  igual sucede ocn otros materiales que 
pudiesen s e r  mas aptos para l a  t a l l a .  Esta situación e s  general en toda 
la provincia, donde l a s  industr ias  pa leo l i t i cas  son en cuarci ta ,  s i n  
haberse documentado hasta e l  momento ninguna que tenga como base o t ro  
t ipo de materia prima. 

La calidad de l a  cuarci ta  usada para l a  obtención de los  hendedo- 
res  varía de unos a ot ros ,  pero por l o  general s e  t r a t a  de una variedad 
d e  qrano f ino  bastante buena para se r  t a l l ada .  

E l  origen de l a  materia prima ser ían l o s  cantos de l o s  depósitos 
a luviales ,  que a s u  vez procederían de l o s  macizos ordovicicos que 
flanquean e l  yacimiento. 

Resumiendo, hay que decir  que l a s  gentes pa leo l í t i cas  usaron para 
la  fabricación de sus Úti les  los  cantos angulosos que tenían a s u  a l -  
cance, s i n  per juic io  de que de haber encontrado o t ro  t ipo de materia 
prlma l a  hubieran u t i l i zado  igualmente. 

No hay un c laro predominio de alguna de l a s  secciones ( f i g .  
3 ) ,  no obstante l a s  mas abundantes son l a s  biconvexas asimétricas y l is  
plano-convexas, con 98 y 89 ejemplares respectivamente, que representan 
cas i  l o s  dos t e r c io s  del  t o t a l  (30,72% y 27,90%, respectivamente). La 
más rara  e s  l a  biconvexa simétric,a con algo menos de l a  décima parte 
(9,40%), mientras que con unos valores intermedios tenemos l a  tabular y 
la cuRa (17,24% y 14,73% respectivamente), que tota l izan cerca de l a  
tercera parte.  
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Flg. 3 SECCIONES 

Fb. 4 PUNO DE PERCUSION DE LAS LASCAS MATRICES 
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Por t i p o s ,  aunque l a  d is tr ibución de las  secciones presenta algu- 
iias d i f e r e n c i a s ,  é s tas  no son demasiado sus tanciales ,  no llegando en 
riiriqúri caso l a  biconvexa simétrica y l a  cuña, l a s  m¿s escasas en e l  
pdnor'ima general,  a ser l a s  más numerosas. 

Ln los  t i p o s  O ,  11, 111 y V I ,  predominan l a  sección biconvexa 
,~simrttrica ( 2 3 ,  35, 13 y 2  ejemplares respectivamente).  No obs tante ,  
eii r l  t i p o  O l a  tabular e s t á  a l  mismo nivel  numérico, y l a  plano-con- 
vrx<i en l o s  t i p o s  11 y VI .  E l  t i p o  111 e s  en e l  que se observa mayor 
pr(4oniini0, con 13 ejemplares, que representan un 61,90%. 

res 
rcs 
a 1 
ir's 
C l l r l  

llrla 

En e l  t i p o  V l a  más abundante e s  l a  plano-convexa ( 2 5  ejempla- 
, seguida muy de cerca por la biconvexa asimétrica (23 ejempla- 
. El t i p o  1 es  e l  que presenta una dis tr ibución menos adaptada 
dominante, ocupando e l  primer lugar l a  sección tabular ( 5  ejempla- 

35,71%) seguida de l a  plano-convexa ( 3  ejemplares, 21,43%), l o  
probablemente sea debido más a l a  escasa presencia del t i p o  que a 

l i ferenciacion de carácter técnico.  

111.3. TALONES Y D I R E C C I O N  DE PERCUSION. 

Del t o t a l  de l o s  hendedores, cas i  l a  mitad (48,59%j presentan 
suprimidos l o s  talones de l a  lasca matriz por e l  retoque, correspon- 
diendo l a  mayor a l  t i p o  V (64,62%) que, por d e f i n i c i ó n ,  
cs  ~1 más retocado; l e  siguen por orden l o s  t i p o s  O (50 ,57%),  11 
(44 ,88%) ,  1 (42 ,85%),  111 (28 ,57%) ,  y Únicamente en e l  VI todos l o s  
talones están conservados. Esto puede acercarnos a una idea i n i c i a l  d e  
corresponder a una industr ia  bastante evolucionada ( 9 ) .  

Entre l o s  ta lones  conservados ( f i g .  4 )  e l  mas abundante e s  e l  
l i s o ,  con 61 ejemplares (19,21% del t o t a l ) , ,  y e l  más escaso e l  faceta-  
do, con sólo  18 (5 ,64%) .  Por t i p o s ,  e l  talon l i s o  e s  e l  más numeroso en 
los O (22,99%) y 11 (20,47%) de forma absoluta, igualado con l o s  d ie -  
dros y facetados en e l  111 (23,811) y con e l  natural en e l  V (12 ,31%).  

La ausencia de talones naturales y e l  a l t o  de l o s  d ie -  
dros y facetados,  en l o s  hendedores de l o s  t i p o s  111 y V I ,  puede ser 
indic io  de una mayor previsión de l a  lascd soporte de l a  pieza, f a c i l i -  
t a d a  por l a  preparación del  plano de percusión; por e l  contrario e l  
predominio de l o s  l i s o s  y naturales,  en l o s  t i p o s  O ,  1  y 11, puede 
denotar un menor grado evolut ivo  en l a  fabricación de e s t o s  Ú t i l e s .  

En cuanto a l a  orientación ( f i g s .  5 y 6 ) ,  hay un c laro  predominio 
de l a  percusión l a t e r a l  (or ientaciones  E y W ,  58,62%), f r e n t e  a l a  
basa1 (or ientación N, 11,28%) o l a  latero-basa1 (or ientación N E  y N W ,  
25,08%). Este hecho indica una tendencia al logro de lascas más anchas 
que largas ,  con ausencia de láminas, ya que sólo dos ejemplares t i enen  
un índice de alargamiento mayor de 2 ,  uno con percusión l a t e r a l  y o tro  
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basal, siendo e s t e  Último e l  único posible hendedores que podría consi- 
derarse sobre lámina. 

Con respecto a una preferencia por uno u otro lado, puede decirse 
que no ex is te ,  ya que l a s  orientaciones E y W están bastante igualadas, 
sobre todo si a e l l a s  sumamos l a s  SE y SW, puesto que l a  desigualdad 
exis tente  entre  ambas tiende a compensarse en l a  suma, resultando de 
e l l o  una más pequeña diferencia absoluta y aun menor re la t iva.  

S i  buscamos una relación entre  talón y orientación ( f ig .  7 ) ,  pode- 
mos ver que los  talones naturales son los  mas abundantes en l a  percu- 
s i ó n  basal, con un 44,44%, mientras que en l a s  percusiones l a t e r a l e s  y 
latero-basales no rebasan e l  12,50%, máximo porcentaje que hallamos en 
l a  orientación NE, siendo siempre en e l l a s  menos numerosos que los  
l i s o s  y diedros, pero en ningún caso su número es  menor que e l  de los  
facetados. E l  que lo s  talones naturales sean mayoritarios en l a  percu- 
sión basal y orientación N, quizás pueda indicar que es ta  implica un 
menor progreso en e l  gesto tecnico de l a  elaboración de los  hendedores. 

FIg. S DlRECClüN DE PERCUWON EN LOS HENDEDORES DE PORZUNA 
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111.4. MEDIDAS E INDICES. 

Las medidas l i n e a l e s  que se han tomado son l a s  máximas entre  
paralelas, ya que en l a  determinación t ipológica,  al contrario de l o  
que sucede en los  b i f a c e s ,  no se  t ienen en cuenta y ,  además, se ha 
seiíalado l o  inoportuno que puede resul tar  tomar otras  medidas. como es  
e l  caso de la  anchura en e l  punto medio, que pueden dar resultados 
equivocados ( 1 0 ) .  

En general,  l o s  valores de l a s  dimensiones tienden a dar gráf icos  
unimodales ( f i g .  E ) ,  con distribuciones muy cercanas a l a  curva normal 
en anchura y espesor, no tanto  en l a  longitud y ya bastante alejada de 
e l l a  en e l  peso. La coincidencia media-mediana e s  muy grande, sobre 
todo en espesor y anchura, no rebasando en ningún caso e l  2% del i n t e r -  
valo.  

Como en Pinedo (111,  en Porzuna hay algunos hendedores de pequeño 
tamafio, por debajo de 10 cm. de longitud ( 1 2 ) ,  pero aquí su porcentaje 
e s  mucho menor ( s ó l o  e l  4',70%). De l o s  quince ejemplares con es ta  ca-  
r a c t e r í s t i c a  cuatro corresponden e l  t i p o  O ,  cuatro al  1, t r e s  al  11, 
dos al  111 y dos al  V .  

Por t i p o s ,  l a s  dimensiones siguen l a  misma tónica que en e l  pano- 
rama general en l o s  mas representados ( O ,  11 y V ) ,  manteniéndose una 
buena coincidencia media-mediana en todos e l l o s  ( f i g s .  9 ,  11 y 13) .  Las 
mani f i e s tas  irregularidades que se ven en l o s  t ipos  1 ,  111 y V I  ( f i g s .  
10 y 1 2 ) ,  pueden deberse más que a nada a su exigua presencia por ser 
l o s  mas minoritarios.  
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Flg. 8 HISTOQRAMAS DE MEDIDAS DE LOS HENDEDORES DE PORZUNA 
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Flg. 9 HISTOGRAMAS DE MEDIDAS DE LOS HENDEDORES TIPO O 
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I ri c u a n t o  a l  tamaño d e  l o s  hendedores ,  l o s  mas g r a n d e s  son  l o s  d e  
l l J 5  t i p o s  mis e v o l u c i o n a d o s ,  y e n t r e  e l l o s  l o s  mayores son l o s  d e l  111 
(, OII l o n g i t u d ,  anchura ,  e s p e s o r  y peso  medios más e l e v a d o s  que  l o s  d e l  
1 I y 1 1  V .  Los más pequeños son l o s  d e l  t i p o  1, a l o s  que  s i g u e n  l o s  

( i (  I V I  y d e l  O .  Todo e s t o  p a r e c e  a p u n t a r  h a c i a  una r e a l i d a d  en que  l a  
I p repdraciÓn d e  l a  I d s c a  s o p o r t e  c o n l l e v a  un c r e c i m i e n t o  d e  tamaño 
l l i i t i l .  

l o s  í n d i c e s  que s e  han t e n i d o  eri c u e n t a  son e l  d e  a l a r g a m i e n t o  
( 1  ) y e l  de  ap lanamien to  ( a l e ) ,  c o n s i d e r á n d o s e  hendedores  a l a r g a d o s  y 
I i l , i r i ~ i ~ ,  l o s  que p r e s e n t a n  í n d i c e s  de  1 , 6 0  y 2,35 en a d e l a n t e ,  r e s p e c t i -  
n i  í f i g .  1 4 ) .  

Ln g e n e r a l ,  l o s  hendedores  a l a r g a d o s  son más numerosos que  l o s  
p1 .11 io~  (124 f r e n t e  a 9 5  e j e m p l a r e s ,  38,87% y 29,78% d e l  t o t a l  r e s p e c t i -  

I I I  P , r e s u l t a n d o  poco f r e c u e n t e s  l o s  que p r e s e n t a n  u n i d a s  ambas 
i . , i r , i~. i  i : r í s t i c a s  ( s ó l o  1 7  e j e m p l a r e s ,  e l  5 , 3 3 % ) ,  c o s a  n a t u r a l  ya que  s u  
li..icli i idad c r e c e r í a  cons ide rab lemente .  

l . I  d i s t r i b u c i ó n  d e  l o s  í n d i c e s  por t i p o s  r e v e l a  d o s  t e n d e n c i a s  
l i i i . r i  ni,ircadas, a l  i g u a l  que sucede  en l a s  medidas. Por un l a d o  l o s  
ii(~iidc~clores a l a r g a d o s  s e  dan con más f r e c u e n c i a  en  l o s  t i p o s  e v o l u c i o n a -  
~ i ~ s ,  m i e n t r a s  que  por el  o t r o  l o s  p l a n o s  l o  hacen en l o s  t i p o s  p r i m i t i -  
V I :  (Iirmdedores a l a r g a d o s :  t i p o  111 : 42,86%, t i p o  V = 49,73%; hendedo- 
r-c..; ~ l , i n o s :  t i p o  O = 31,04%, t i p o  - 42,85%).  E s t o  puede i n d i c a r  una 
Lr,ii~I~.iicid h a c i a  l a  r e d l i z a c i a n  de  un mayor t r a b a j o  d e  t a l l a  p a r a  l a  
~.r~risc.cuciÓn de unos ú t i les  más a l a r g a d o s .  

Flg. 14 HENDEDORES PLANOS. ALARGADOS O PLANOS Y ALARGADOS 
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Flg. 15 NEBULOSA DE DlSPERSlON Ua DE LOS HENDEDORES TIPO O 
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FIg. 18 NEBULOSAOE MSPERSON Ua DE LOS HENDEDORES TIPO III 
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FIg. 22 NEBULOSA DE DlSPERSlON de DE LOS HENDEDORES TIPO I 
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E l  estudio de l o s  fndices medios también parece corroborar l a  
an te r io r  apreciación, a s í  tenemos que l o s  mayores índices medios de 
alargamiento corresponden a l o s  t ipos  V ,  111 y 11 ( 1 5 9  1,56 y 1,55, 
respectivamente), resultando e l  del  primero cas i  en e l  l ímite .  Por e l  
contrar io ,  l o s  de aplanamiento son mayores en los  t ipos 1, O y V I -  
(2,31, 2,19 y 2,18, respectivamente). 

Tal vez, basándose en l o s  datos anter iores ,  sea posible avanzar l a  
conclusión de que l a  evolución de l o s  hendedores, entendiendo és ta  como 
más trabajo de t a l l a  y10 mayor previsión para l a  obtención de l a  lasca 
matriz, t iende hacia e l  logro de un  u t i l l a j e  m¿s  voluminoso y alargado. 

La relación en t re  longitud y anchura ( f i g s .  15 a 20) presenta 
muy buenas agrupaciones, estando l a  mayoria de l a s  piezas entre  los 
valores 1,30 y 1,80, sobrepasando e l  2 en sólo dos ejemplares. Las 
agrupaciones de l a  relación anchura/espesor ( f i g s .  21 a 26) ,  s i n  se r  
tan buenas como l a s  anter iores ,  son también bastante aceptables, con l a  
mayor parte de l o s  ejemplares con valores entre 1,70 y 2,50, llegando a 
m ¿ s  de 3 en s e i s  ocasiones (dos del  t ipo  O ,  y cuatro del 11). 

111.5. FILO.  

E l  f i l o  d i s t a l ,  " s i n  retocar" por definición ( l 3 ) ,  e s  e l  
elemento ca rac t e r i s t i co  de l o s  hendedores y ,  quizás, e l  Único de s u  
morfología que pueda j u s t i f i c a r  l a  u t i l idad  de es te  t ipo de piezas, 
probablemente con l a  f inal idad de poder contar entre e l  u t i l l a j e  paleo- 
l í t i c o  con una herramienta, robusta y pesada en general, para usos poco 
minuciosos. 

Flg. 27 FORMA Y POSICION DEL FILO 
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A l  e s t u d i a r  e l  f i l o  d e  l o s  hendedores  se hdn t e n i d o  en c u e n t a  l a  
forma ( f i g .  2 7 ) ,  l a  p o s i c i ó n  r e s p e c t o  a l  eje c e n t r a l  d e  l a  p i e z a  y  l a  
Ionqi tud de  s u  c u e r d a ,  de  l a  que se obtuvo e l  i n d i c e  L f / a  ( l o n g i t u d  de  
1'1 cue rda  d e l  f i l o / a n c h u r a  d e l  Ú t i l ) .  Pos iblemente  h u b i e s e  s i d o  i n t e -  
r c sd i i t r  e s t u d i a r  l a s  h u e l l a s  d e  uso que pud ie ran  c o n s e r v a r s e ,  p e r o  

l a s  c d r a c t e r i s t i c a s  d e l  yacimiento  ( e n  s u p e r f i c i e )  y  l a s  d i f i -  
i i i l t ~ d r s  que e l l o  c o n l l e v a  no hemos c r e i d o  c o n v e n i e n t e  por e l  momento 
ri.<il i / d r  d i c h o  a n d l i s i s .  

1.d forma más f r e c u e n t e  que adop ta  el  f i l o  e n  todo el  c o n j u n t o  
(is I d  convexa, con a l g o  más d e  i d  mi tad  d e l  t o t a l  (165 e j e m p l a r e s ,  
> 1  ,H%',) s e g u i d a  de  l a  r e c t i l i n e d  (117 e j e m p l a r e s ,  36,80%) y  por  l a  
c ú ~ i c ~ i v o  (36  e j e m p l a r e s ,  1 1 , 3 2 % ) .  En s u  d i s t r i b u c i ó n  por t i p o s ,  en e l  O ,  
I 1 1 ,  V y  V I  predomina l a  c a r a c t e r í s t i c a  g e n e r a l ,  o  convexidad,  mien- 
t rds  qiie en e l  t i p o  111 p r e v a l e c e  l a  r e c t i l i n e a .  La forma cóncava es l a  
mis r:s(:nsa en todos  l o s  t i p o s ,  con I d  sa lvedad  d e l  VI en que no hay 
iiiriq~m I ' i lo  r e c t o  y  si uno cóncavo. 

I r i  c u a n t o  a  l a  p o s i c i ó n  ( f i g .  2 7  l a  mas f r e c u e n t e ,  en  e l  t o t a l  y 
rii c ~ d d  uno d e  l o s  t i p o s ,  e s  l a  o b l i c u a  (197 e j e m p l a r e s ,  61 ,95%) ;  te- 
iii(.ndo p r e s e n t e  s u s  dos  v a r i a n t e s ,  o b l i c u o  d l a  d e r e c h a  y  o b l i c u o  a  l a  
i / i [ i i i r rdd ,  e l  panordmd g e n e r a l  queda b a s t a n t e  b ien  r e p a r t i d o  e n t r e  l a s  
Lirs p o s i b i l i d a d e s  e x i s t e n t e s ,  con una l i g e r a  i n c l i n a c i ó n  d . l a  perpen- 
d i i ~ i l , i r i d a d  (121  e j e m p l d r e s ,  38 ,05%);  no o b s t a n t e ,  no e x i s t e  t e n d e n c i a  
i.l.tr.i A f a v o r  de  una u  o t r a  p o s i c i ó n  d e l  f i l o .  

mrn 
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Comparando l a s  l o n g i t u d e s  d e  l a  cue rda  de  f i l o  de  l o s  d i f e r e n t e s  
t i p o s  de  hendedores ,  mediante  s u s  c o r r e s p o n d i e n t e s  c u r v a s  acumula t ivas  
( f i g .  2 8 ) ,  puede c o n s t a t a r s e  que  son b a s t a n t e  p a r e c i d a s ,  dado e l  peque- 
ño tamaño de  l a  s u p e r f i c i e  d e l i m i t a d a  e n t r e  ext remos,  s o b r e  todo  en l o s  
grupos  m a y o r i t a r i o s ,  ya  que l o s  ensanchamientos  de  l a  a n t e d i c h a  super -  
f i c i e  son consecuencia  d e  l a s  d e s v i a c i o n e s  producidas  por l o s  t i p o s  con 
menor r e p r e s e n t a c i ó n  d e n t r o  d e l  c o n j u n t o  de  l a  i n d u s t r i a ,  s o b r e  todo 
l o s  111 y VI, ya que e l  1 parece  a j u s t a r s e  mejor a l o s  v a l o r e s  genera-  
les. Todo e s t o  hace pensa r  que l a  d i f e r e n c i a  t i p o l ó g i c a  no i m p l i c a  
a p r e c i a b l e s  v a r i a c i o n e s  d e  l a s  d imensiones  d e l  f i l o  e n  v a l o r e s  abso lu -  
t o s .  

E l  h d i c e  L f / a  nos da e l  tamaño r e l a t i v o  d e l  f i l o  en  l a  p i e z a .  La 
d i s t r i b u c i ó n  de  sus v a l o r e s  ( f i g s .  29 ,  30 y 31) nos d a  c u r v a s  próximas 
a l a  normal y con t e n d e n c i a  unimodal,  e x c e p t o  e n  l o s  t i p o s  1 y VI e n  
l o s  que ,  deb ido  a s u  pequeño numero, e s t a  d i s t r i b u c i ó n  es mucho mas 
i r r e g u l a r .  Los r e s u l t a d o s  de  e s t e  í n d i c e  t i e n e n  i n c l i n a c i ó n  a s i t u a r s e  
e n t r e  0 , 6 0  y 0 , 8 0  (e l  í n d i c e  medio es 0 , 7 1 ) ,  rebasando el  1 en muy 
c o n t a d a s  o c a s i o n e s  ( 5  e j e m p l a r e s ,  1 ,57%) y bajando de  0 , 5 0  pocas v e c e s  
(37  e j e m p l a r e s ,  1 1 , 6 4 % ) ,  con un i n t e r v a l o  comprendido e n t r e  0 ,36 y 
1 ,12 .  E l  e s t u d i o  d e  l o s  h d i c e s  medios nos da como r e s u l t a d o  que l o s  
hendedores  con f i l o  r e l a t i v a m e n t e  más ancho son l o s  d e  l o s  t i p o s  VI y 
111 ( 0 , 7 2 ) ,  y f i n a l m e n t e  con e l  f i l o  más e s t r e c h o  l o s  d e l  11 y d e l  V 
( 0 , 7 1  y 0 , 6 9 ) ;  e s t a  r e a l i d a d  queda comprobada v i sua lmente  e n  l o s  co- 
r r e s p o n d i e n t e s  h i s togramas ,  donde s e  a p r e c i a  c l a ramente  que l o s  f i l o s  
m a s  anchos corresponden a l  t i p o  VI y l o s  más e s t r e c h o s  a l  V .  

111.6 .  LADOS. 

E l  e s t u d i o  d e  l a  forma que adoptan l o s  l a d o s  d e  todos  l o s  
hendedores  de  Porzuna en s u  c o n j u n t o ,  a r r o j a  un predominio a b s o l u t o  d e  
l o s  convexos,  que r e p r e s e n t a n  mas de  l a s  tres c u a r t a s  p a r t e s  d e l  t o t a l  
(77 ,27%) ,  s e g u i d o s  a mucha d i s t a n c i a  por l o s  r e c t i l í n e o s  (20,83%),  y 
f i n a l m e n t e ,  con muy e s c a s o s  e j e m p l o s ,  l o s  cóncavos ( s ó l o  15 ,  e l  2,35%). 
Por t i p o s  ( f i g .  3 2 ) ,  e l  predominio d e  l o s  l a d o s  convexos es p a t e n t e  e n  
todos  e l l o s ,  aunque e x i s t e n  c i e r t o s  d e s a j u s t e s  con r e s p e c t o  a l o s  r e -  
s u l t a d o s  g e n e r a l e s .  E n  e f e c t o ,  si  b ien  l o s  p o r c e n t a j e s  en  l o s  t i p o s  1, 
11 y VI s e  a j u s t a n  a l o s  d e l  c o n j u n t o ,  l o s  d e l  O muestran un aumento e n  
e l  número d e  l o s  l a d o s  r e c t i l i n e o s  (35,06%) en d e t r i m e n t o  de  l o s  con- 
vexos (62 ,64%) ;  e n  l o s  hendedores  d e  l o s  t i p o s  111 y V ,  l a  convexidad,  
c a r a c t e r l s t i c a  g e n e r a l  d e l  c o n j u n t o ,  l l e g d  a c a s i  a n u l a r  en l a  p r a c t i c a  
a l o s  de  forma r e c t i l í n e a  (11,90% y 6 ,92%, respec t ivamente ) .  

En c u a n t o  a l a  p o s i c i ó n  d e  l o s  l a d o s  r e s p e c t o  a l  e j e  c e n t r a l ,  
i n d i v i d u a l i z a n d o l o s ,  encontramos que l o s  mds abundantes  son l o s  par.ale-  
l o s  ( 5 0 , 0 0 % ) ,  s e g u i d o s  de  l o s  d i v e r g e n t e s  (34 ,95%)  y por Último e s t d n  
l o s  convergen tes  ( 1 5 , 0 5 % ) .  Respetando l a  formd como dparecen e n  l a s  
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piezas, e s  decir ,  asociados en parejas,  tenemos s e i s  posibilidades de 
agrupación: 

- dos lados paralelos. 
- uno  paralelo,^ uno divergente. 
- uno paralelo y uno convergente. 
- dos divergentes. 
- dos convergentes. 
- uno divergente y o t ro  convergente. 

De e s t a s  variantes ( f i g .  33) l a  que se da con más frecuencia 
e s  l a  de ambos lados paralelos (36,05%), seguida de l a  de dos divergen- 
t e s  (26,33%), y l a s  minori tar ias  son l a  de lados convergentes (8,15%) y 
l a  de uno divergente y uno convergente (1,57%). 

S i  consideramos que l a  divergencia nos daría f i l o s  anchos y l a  
convergencia estrechos,  podríamos concluir que, de l a s  posibilidades de 
agrupación anteriormente apuntadas, de l a  segunda y l a  cuarta resul ta-  
r í an  l o s  f i l o s  anchos, de l a  tercera  y l a  quinta los  estrechos, y de l a  
primera y l a  Última los normales. Calculando los porcentajes correspon- 
dientes a e s t a s  combinaciones nos quedarían en 42%, 20,38% y 37,62%, 
respectivamente, y s e  aproximarían a l o s  que dan los  grupos de hendedo- 
r e s  con índices Lf/a de 0,76-1,12, 0,36-0,55 y 0,56-0,75 (38,99%, 
18,87% y 42,12%). 

111.7. BASE. 

Las bases o talones de l a s  piezas tienen una gran tendencia a 
adoptar unas formas redondeadas, en " U " ,  con los  l a t e rd l e s  más o menos 
abier tos ,  si bien en algunos casos adoptan o t ras  di ferentes ,  por ejem- 
plo en punta, pero con una enorme preponderancia de l a  primera. 

En general l a s  bases suelen se r  espesas más frecuentemente que 
cor tantes  (222 f ren te  a 97 ejemplares, 69,59% y 30,4l%),  tónica que se 
Sigue en todos los  t ipos  ( f i g .  34) con porcentajes en cada uno de e l l o s  
que s e  ajustan bastante bien a l  del  t o t a l .  

En cuanto a l a  t a l l a  ( f i g .  34),  en conjunto son más numerosas 
l a s  bases t a l l adas  que l a s  reservadas (193 y 126 ejemplares, 60,50% y 
39,50%), aunque l a  diferencia e s  menor que l a  exis tente  en t re  espesas y 
cor tantes ,  por l o  cual no puede decirse que haya u n  c laro  predominio de 
una forma sobre l a  o t ra .  Los t ipo  O ,  11 y V ( l o s  más abundantes) mues- 
tran una distr ibución en t r e  t a l l adas  y no ta l l adas  semejante a l a  gene- 
r a l ,  pero en e l  111 y e l  V I  e l  porcentaje de l a s  t a l l adas  aumenta 
(80,95% y 80,00%), mientras que en e l  1 l a  relación s e  inv ie r te  siendo 
minoritarias l a s  t a l l adas  (21,43%) f ren te  a l a s  s i n  t a l l a r  (78,57%). 
Estas anomalias no s e  pueden considerar s ign i f ica t ivas ,  debido a l a  
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e s c a s a  p r e s e n c i a  d e  l o s  t i p o s  que l a s  producen y a que  l o s  que e s t á n  
b i e n  r e p r e s e n t a d o s  s i g u e n  l a  d i r e c t r i z  que marca l a  t o t a l i d a d  d e  l o s  
hendedores.  

111.8. RETOQUE. 

En e l  a n á l i s i s  d e l  r e t o q u e  de  l o s  hendedores se han t e n i d o  en 
cuen ta  e l  modo, l a  d i r e c c i ó n  y l a  l o c a l i z a c i ó n .  No se han c o n s i d e r a d o  
l a  ampl i tud ,  n i  l a  d e l i n e a c i ó n ;  l a  pr imera  por l a  d i f i c u l t a d  que e n t r a -  
iia e n  muchos c a s o s  l a  de te rminac ión  de  que l o  ha profundizado e l  r e t o -  
que en l a  p i e d r a ,  y l a  Segunda debido a que s iempre  s u e l e  ser c o n t i n u o  
s i n  p r e s e n t a r  a c c i d e n t e s  d e  o r i g e n  i n t e n c i o n a d o .  

A e f e c t o s  de  c o n j u n t o ,  se ha es t imado opor tuno d i f e r e n c i a r  e l  
r e t o q u e  d e  cada uno d e  l o s . l a d o s  de  l a  p i e z a ,  aun en e l  c a s o  de  que 
tengan el  mismo c a r á c t e r ,  suponiendo que son i n d e p e n d i e n t e s ,  como si 
p e r t e n e c i e s e n  a d i s t i n t o s  e j e m p l a r e s .  

En e l  modo ( f i g .  3 5 )  predomina de forma c l a r a  e l  r e t o q u e  s i m p l e  
(88 ,53%) ,  m i e n t r a s  que e l  a b r u p t o  y e l  p lano  son m i n o r i t a r i o s ,  sobrepa-  
sando escasamente  l a  décima p a r t e  e n t r e  ambos (11,47%) s o b r e  t o d o  e l  
Último que se da Únicamente en  d i e c i o c h o  o c a s i o n e s ,  que r e p r e s e n t a n  
s ó l o  e l  3,28% d e l  t o t a l .  

Por l a  d i r e c c i ó n  ( f i g .  351, e l  más abundante es e l  d i r e c t o ,  con 
a l g o  más de  l a  mi tad  d e  l o s  c o n t a b i l i z a d o s  (52,28%), l e  s i g u e n  e l  b i f a -  
c i a l ,  con poco menos d e  l a  t e r c e r a  p a r t e  (30 ,60%) ,  y e l  i n v e r s o  
( 1 6 , 0 3 % ) ,  quedando e l  ai ' terno reduc ido  a una pequeiia muest ra  c a s i  i n a -  
p r e c i a b l e  (1,09%). 

En cada uno de  l o s  t i p o s  se a p r e c i a  l a  misma t e n d e n c i a ,  e x c e p t o  en 
el  V donde, como es n a t u r a l ,  e l  más numeroso e s  e l  b i f a c i a l  r e p r e s e n -  
tando e l  53,79% d e l  t o t a l  c o r r e s p o n d i e n t e  a t a l  t i p o .  

Respecto  a l a  l o c a l i z a c i ó n  d e l  r e t o q u e  ( f i g .  3 6 ) ,  no e x i s t e  una 
p r e f e r e n c i a  pa ra  uno u o t r o  l a d o ,  encon t rándose  i n d i s t i n t a m e n t e  en  e l  
derecho o e n  e l  i z q u i e r d o  (46,63% y 42,44%, r e s p e c t i v a m e n t e ) ;  en  l a  
base,., o l a d o  proximal ,  r e s u l t a  más r a r o  e n c o n t r a r l o  ( 1 0 , 9 j % ) .  E s t o  
tambien se pone de  m a n i f i e s t o  si tenemos en cuen ta  l a s  a s o c i a c i o n e s  d e  
e s t a  l o c a l i z a c i ó n  en cada p i e z a ,  en las que nos encontramos con seis 
v a r i a n t e s :  

- s i n  re toque .  
- u n  l a d o  re tocado .  
- dos  l a d o s  r e t o c a d o s .  
- base  r e t o c a d a .  
- un l a d o  y l a  base  re tocados .  
- dos  l a d o s  y l a  base  r e t o c a d o s .  
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Flg. 35 MODO Y MRECCION DEL RETOQUE 

Flg. M LOCALlZAClON DEL RETOQUE 

IZQUIERDO DERECHO PROX IMAL 
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De es tas  s e i s ,  l a s  más representadas son l a  de dos lados retocados 
y l a  de u n  lado retocado (44,51% y 31,35%), lewsiguen l a  de lo s  lados 
y l a  base retocados y l a  de s i n  retoque (15,36% y 5,02%), y finalmente 
l a  de un lado y l a  base retocados y l a  base retocada (3,13% y 0,63%), 
resultando que l a s  que corresponden a l a  base están entre l a s  más esca- 
sas. Por todo l o  anter ior ,  e s  posible deducir que e l  retoque se  loca l i -  
za prioritariamente en l o s  l a t e r a l e s  antes que en l a  base (sólo en dos 
ejemplares es  l a  base l a  Única retocada),  e l  motivo de e l l o  bien puede 
s e r  e l  t r a t a r  de f a c i l i t a r  l a  aprehensión, por los  lados, de l a  pieza, 
ya que, como anteriormente hemos dicho, l a  ut i l idad de lo s  hendedores 
parece se r  evidente que viene dada por e l  f i l o  d i s t a l .  

IV. CONCLUSIONES. 

E l  estudio de lo s  caracteres de los hendedores nos permite 
rea l izar  una valoración del conjunto por s u  propia evidencia; además, y 
como medio de c l a r i f i c a r  y afirmar s u  propia valoración, realizamos su 
comparación con una se r i e  de yacimientos peninsulares, que nos van a 
permitir ver e l  lugar que ocupan en l a s  s e r i e s  regionales y extrarre-  
gionales. 

IV.l. VALORACION DE LOS CARACTERES TECNO-TIPOLOGICOS. 

Del estudio de los  caracteres técnicos y tipológicos de los  
hendedores de Porzuna, s e  puede l legar  a l a  conclusión de que pertene- 
cen a un conjunto industr ia l  evolucionado. 

E l  carácter de "industria evolucionada" viene marcado por l a  pre- 
sencia de lo s  t ipos  avanzados, 111, V y V I ,  que si bien es bastante 
menor que l a  de l o s  t ipos  primitivos, 0 ,  1 y 11, es muy s ignif icat iva 
en cuanto a l  desarrol lo  cu l tu ra l ,  ya que nos indica más trabajo y pre- 
v i s i ó n  en l a  elaboración de l a  pieza, 10 que nos da idea de una mayor 
capacidad para l a  realización de u n  proyecto predeterminado que en 
conjuntos industr ia les  en lo s  que es tos  t ipos  están ausentes o más 
débilmente representados. 

E l  predominio de lo s  t ipos  primitivos es consecuencia, en gran 
parte,  del  a l t o  porcentaje de ejemplares del 11 (39,81% del t o t a l ) ,  que 
son lo s  más avanzados entre  los de carácter antiguo. Por e s t e  motivo, y 
por e l  hecho de que existan un buen número de es tos  t ipos bastante 
trabajados y transicionales a ' t ipos  avanzados, cabe suponer que es ta  
masiva presencia sea debida, más que a un arcaísmo indus t r ia l ,  a l  sim- 
ple hecho de que s e  t r a t a  de conseguir un  mejor aprovechamiento de l a  
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r m t r r i a  prima, v a l i é n d o s e  para  el.10 d e  c u a l q u i e r  í a s c a  que resulte de  
1 . 1  t c ~ l l a  con buenas  c o n d i c i o n e s  p a r a  s e r  t r ans fo rmada ,  con mayor o 
mirior t r a b a j o  d e  r e t a l l a ,  en  e l  hendedor deseado.  

I ,i e x i s t e n c i a  de  hendedores  d e  t i p o s  evo luc ionados ,  aunque minor i -  
( , i r ¡ , + ,  nos pone,  posiblemente ,  a n t e  una f a s e  d e l  Achelense S u p e r i o r  
( I 4 ) ,  ñ 1  que p e r t e n e c e r í a  e s t a  i n d u s t r i a .  

I a a p r e c i a c i ó n ,  por c o n s i g u i e n t e  d e  l o s  c a r a c t e r e s  i n d i c a d o s ,  
rios p( , rmi te  a f i r m a r  l a  c a l i f i c a c i ó n  de  " i n d u s t r i a  evolucionada"  que 
Iiimos  tribuid ido a l  c o n i u n t o  de  l o s  hendedores e s t u d i a d o s .  

I V . 2 .  LOS HENDEDORES DE PORZUNA Y SU COMPARACION CON LOS CONJUNTOS 
PENINSULARES. 

La a f i r m a c i ó n  a n t e r i o r  d e l  c a r á c t e r  evo luc ionado ,  que a p r e -  
~:i,iinos en e l  c o n j u n t o  i n d u s t r i a l ,  creemos que s e  r e v e l a  y pone d e  mani- 
l i i .s i .o en l a  comparaciÓn que hemos e f e c t u a d o  e n t r e  l a  composición t i p o -  
I i i ~  e  l o s  hendedores  d e  Porzuna y l a  d e  o t r o s  yac imien tos  p a l e o l i -  
t i  c.os 116-ninsuiares pub l i cados ,  y con a t r i b u c i ó n  c u l t u r a l  p r e c i s a  por 
pdrLc d c  q u i e n e s  l o s  han e s t u d i a d o .  

Con e s t a  f i n a l i d a d ,  y como i n t e n t o  de encuadra r  de  un modo más 
i o n c r r t v  e l  yac imien to  de  Porzuna,  b a s h d o n o s  Únicamente en e l  c o n j u n t o  
1 los hcndedores ,  hemos s e l e c c i o n a d o  l o s  yacimientos s i g u i e n t e s :  

- l l b a l d  ( 1 5 ) .  
- Arenero de  l a s  Acdcids ( 1 6 ) .  
- C~ieva d e l  C a s t i l l o  ( 1 7 ) .  
- í:.i1isancho ( 1 8 ) .  
- I I M a r t i n e t e  ( 1 9 ) .  
- Piriedo ( 2 0 ) .  
- 1.1 S a r t a l e j o  ( 2 1 ) .  
- LL S o t i l l o  ( 2 2 ) .  

Los r e s u l t a d o s  a que hemos l l e g a d o ,  mediante e l  c o t e j o  de  l o s  
i I , i l i i ;  c x i s t r m t e s ,  son: 

i ILl p v r c e n t a j e  c o n j u n t o  de l o s  t i p o s  evolucionados  (111, V y VI) en 
1~ s c r i e  de  Porzuna e s  mayor que en l a s  d e  l o s  r e s t a n t e s  yacimien- 
LOS.  Fri Porzuria r e p r e s e n t a  el  28,53%,. f r e n t e  a un 17,07% en E l  
S o t i  1 1 0 ,  un 16,53% en l a  Cueva d e l  C a s t i l l o  ( 2 3 ) ,  un 12,50% en e l  
A r r : r i r i i >  de  l a s  AcdcidS, un 7,63% e n  €1 S a r t a l e j o  ( 2 4 )  y un 6 ,67% 
r i i  f I  Mi i r t inete ,  no f i g u r a n d o  e s t o s  t i p o s  e n  l o s  r e s t a n t e s .  

1 1 )  10s yci<.imientos d e  Porzuna y El S a r t a l e j o  son l o s  Únicos en  l o s  
~pir r s t h  r e p r e s e n t a d o s  todos  l o s  t i p o s  de  T i x i e r ,  a  excepción d e l  
I V  qiic h a s t a  e l  momento no ha a p a r e c i d o  en l a  P e n í n s u l a .  
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C )  E l  t ipo  111 ( t a l l a  Levallois)  sólo l o  encontramos en Cueva del 
Cas t i l lo ,  Arenero de l a s  Acacias, Porzuna y E l  Sar ta le jo ,  con 
porcentajes del  15,29%, 12,50% 6,582 y 0,85%, respectivamente. 

d )  E l  t ipo  V Únicamente f igura en l a s  s e r i e s  de Porzuna, E l  So t i l l o ,  
E l  Martinete y e l  Sar ta le jo ,  y e s  más frecuente en e l  primero 
(20,38%, 17,07%, 6,676 y 4,24%, respectivamente). 

e )  La representación del t i po  V I  queda' reducida a E l  Sar ta le jo ,  Por- 
zuna y Cueva del Cas t i l lo ,  siendo en e l l o s  e l  más escaso, a excep- 
ción de E l  Sar ta le jo  donde e s  más numeroso que e l  111, con porcen- 
t a j e s  muy reducidos (2,54%, 1,57% y 1,18%). 

FIQ. 37 MAüRAMA DE FRECUENCIA M APARICION DE LOS 

DISTINTOS TIPOS DE HENDEDORES EN YACIMIENTOS DEL 

ACHELENSE INFERIOR Y MEDIO SIN TIPOS.EVOLUCIONADOS 
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Por su composición t i p o l ó g i c a ,  e l  conjunto más arca ico  parece ser  
e l  de Pinedo, encuadrado dentro de un Achelense Ant iguo ( 2 5 ) .  

, Ir, 18 DIAGRAMADE FRECUENCIA DE APARlClON DE LOS DISTINTOSTIPOS DE HENDEDORES EN 
YACIMIENTOS DEL ACHELENSE MEDIO CON TIPOS EVOLUCIONADOS 

1-n l a s  s e r i e s  a t r i b u i d a s  a l  Achelense Medio, e l  porcenta je cor res-  
pondiente a l  t i p o  11 sube d costa de l a  reducción de l o s  de l o s  
t i p o s  O y 1, apareciendo ahora l o s  t i p o s  evolucionados 111, V y 
1 ,  (Arenero de l a s  Acacias, E l  Mar t ine te  y E l  S a r t a l e j o ) .  

t l  grupo de hendedores de E l  S o t i l l o ,  publ icado como Achelense 
511per iu r  ( 2 6 ) ,  muestra und composición semejante a l o s  d e l  Ache- 
I ~ r i s e  Medio, pero en este caso l o s  evoluciodos (representados 
,,ii lo por e l  t i p o  V )  son ya mas hab i tua les .  

L'I i n d u s t r i a  de l a  Cueva d e l  C a s t i l l o ,  c a l i f i c a d a  como musteriense 
( : 7 ) ,  nos da una gran d i v e r s i f i c a c i ó n  de t i p o s ,  siendo su carac te-  
i i s t i c o  más destacada e l  f u e r t e  porcenta je de hendedores sobre 
I . I S C ~  L e v a l l o i s  (15,Z9%), c l aco  s igno de evoluc ión i n d u s t r i a l  a l  
rii,i iotar una gran p rev i s iRn  para l a  consecución de l  Ú t i l .  
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Fig. 39 DIAGRAMA DE FRECUENCIA DE APARlClON DE LOS DISTINTOSTIPOSDE HENDEDORES EN 
YACIMIENTOS DEL ACHELENSE SUPER10 Y MUSTERIENSE 

S i  a l a  v i s t a  de todo l o  a n t e r i o r  e s  pos ib le  af i rmar que l a  
mayor o menor evolución de l o s  hendedores de una i n d u s t r i a  viene dada 

'por l a  presencia de l o s  t i p o s  111, V y VI, l a  s e r i e  de Porruna e s  e v i -  
dentemente mds evolucionada que l a s . d e  Pinedo, GdliSdncho y Albalá. 

De l a  comparación de porcenta jes  de 1 0 5 '  t i p o s  e v ~ l u c i o n a d o s  de 
hendedores, podemos d e c i r :  

- De l o s  t i p o s  evolucionados, l o s  hendedores de l  111 y e l  V I  no e s  
en Porzuna donde alcanzan una mayor f recuencia ,  a s í  l o s  yaci-  
mientos donde no s e  dan e s t o s  dos t i p o s  son más a rca i cos  que 
Porzuna ( E l  Martinete y E l  S o t i l l o ) .  

- De l o s  yacimientos con hendedores Levdllois ,  Arenero de l a s  
Acacias, E l  S a r t a l e j o  y Cuevd de l  C d s t i l l o ,  Únicamente e l  prime- 
ro  y e l  Último alcanzan mayor porcentaje  de é s t o s  que Porzuna, 
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pero e s t e  factor  evolutivo s e  ve oscurecido en e l  caso del Are- 
nero de l a s  Acacias, ya que no están presentes los  t ipos V y V I ,  
y e l  fuer te  porcentaje l eva l lo i s  puede e s t a r  fdiseddo debido a 
l a  cortedad de l a  s e r i e  (ocho ejemplares, de e l l o s  sólo uno 
sobre ldsca l e v a l l o i s ) .  

- Los hendedores del t ipo VI aparecen en E l  Sdr ta le jo  y Cueva del 
Cas t i l lo ,  de e l l o s  solo en e l  primero alcanzan mayor porcentaje 
que en Porzuna,.pero a pesar de e l l o ,  dada l a  escasez de los  
t ipos  111 y V ,  tipológicamente parece t r a t a r se  de una industr ia  
an te r io r .  

Así puede ultimarse que l a  Única industr ia  a l  parecer más 
dcr;,irrollada que l a  de Porzuna e s  l a  de l a  Cueva del Cas t i l lo ,  cosa muy 
p i ~ : ; i  ble a pesar de que e l  gran número de t ipos primitivos (83,53%) que 
h , ~ y  eri e l l a  puedan dar le  u n  carácter  arcaizante.  

Concluyendo, e l  conjunto de l o s  hendedores de Porzuna habría que 
~~i~cii,idr.arlo en t re  l o s  de E l  Sar ta le jo  y E l  So t i l l o  por u n  lado, y e l  de 

I < I  Ciicva del  Cas t i l l o  por e l  o t ro ,  e s  decir ,  que e s t a r í a  entre  u n  Ache- 
Iriisr Superior y un Musteriense. Esta evidencia e s t a r í a  de acuerdo con 
1 . 1  dlribución que VALLESPI e t  a l i i  dieron a e s t e  yacimiento como u n  

I I I , ~ I I ; O  del  Achelense Superior Final junto a o t ro  ca l i f i cab le  de Mus- 
t(,iicrise ( 2 8 ) .  No re su l t a r í a  extraño que en l a  s e r i e  de l o s  hendedores 
piicdtiii e s t a r  mezclados ejemplares procedentes de fases  di ferentes ,  cosd 
t~.~:.Ldrite lógica si s e  t i ene  en cuenta que se t r a t a  de rnateridles de 
siipcrí'icie s i n  procedencia e s t r a t i g r á f i ca  conocida y recogidos s i n  
d i  rcrcnciar en u n  área muy amplia; nuestra propia conclusión e s  que 
i.icrt.imente puede admitirse l a  atr ibución del conjunto de Porzuna a un 
Ai.lirli~iise Superior Final y a  un  Musteriense con Útiles b i fac ia les ,  bien 
1 1  1 ' 1  iiiisma área s i n  solución de continuidad, bien en áreas diferencia- 
ii.ts, pero contiguas, y creemos que sucesivas y enraizddds una en I d  
lllrd. 

I V . 3 .  EL SIGNIFICADO DE LOS HENDEDORES E N  EL CONJUNTO INDUSTRIAL 
DE PORZUNA. 

E l  conjunto indus t r ia l  publicado de Porzuna (29) es tá  
I'ormdo por 4.041 piezas entre res tos  de t d l l a ,  piezas retocadas no 
cl .is i f i cables y piezas t ipológicas ,  representando l a s  Últimas e l  4I,99% 
d1.I l.ol.al, con 1.697 ejemplares. Este abultado nÚnero de res tos  l í t i c o s  
ddi i  itlr'i de que en l a  zona habría ,var ios  lugares de dsentamiento pro- 
Ii>ricj,irlo, mientras que l o s  equil ibrados porcentajes de res tos  de t a l l a  y 
1 ) i c ~ ~ i s  tipolÓgicas, nos hablaría de l a  existencia en e l  de t a l l e r e s ,  
~ o n ~ i s  de despedazado, cazaderos, e t c . ,  que dadas l a s  ca r ac t e r í s t i c a s  
1 1 1 . 1  ydcimiento (en posición secundaria y en super f ic ie )  y l a  forma de 
ic~colccción de l a s  industr ias  imposibilitan s u  exacta localización.  
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E l  u t i l l a j e  m a ~ r ~ l í t i c o  (cantos ta l lados ,  bifaces,  hendedores 
t r i edros ,  bolas, esferoides  y d iscos)  supone e l  24,60% de l a  industri '  
y e l  58,57% de l o s  u t ens i l i o s ,  en tanto que los hendedores alcdrirdn 
cas i  l a  tercera  parte de e s t e  u t i l l a j e  (33,00%). Los ú t i l e s  bifdcidles 
(bi faces ,  hendedores y t r i ed ros )  son l a  inmensa mayoría de l o s  macro- 
Útiles ( e l  89,24% de es tos  y e l  52,27% del u t i l l a j e ) ,  y de e l l o s  mas de 
u n  t e r c i o  con hendedores (36,98%). 

S i  consideramos e l  conjunto de bifaces y hendedores (44,37% de los  
Ú t i l e s ) ,  l o s  primeros representan e l  56,44% de e1 y e l  porcentaje de 
l o s  segundos s e r i a  de u n  43,56%. 

Esta composición interna e s t i  en concordancia con l a  tendencia 
de l o s  yacimientos españoles (exceptuando E l  Sar ta le jo)  d s i tuarse ,  
con valores intermedios, entre  l o s  africanos e i s r a e l i e s ,  con u n  gran 
equi l ib r io  entre  bifaces y hendedores, y l o s  franceses, totalmente 
desequilibrados a favor de los  bi faces ,  si bien Porzuna, con porcenta- 
jes  muy parecidos a l o s  de Torralba y Ambrona, estd mucho mas próximo 
a los  primeros que a los  
cuadro (30) :  

E l  Sar ta le jo  
Isimila Uooer 3 6-7 
Gesher B.' Y. (Gilead 1973) 
Olorgesailie L.S.7 
Ternif ine 
Isimila Lower 3 6-7 
Olorgesail ie L.S.9 
PORZUNA 
Ambrona 
Torralba 
E l  S o t i l l o  
Pinedo 
Campsas 
~ e c h  de 1'Aze 11 c.2b 
Pech d e  1'Aze 11 c.8s 
Cantaloutte 

segundos como se puede ver en e l  siguiente 

% HENDEDORES 

71,28 
50 
49 
49 
46 
4 5 
44 
43,56 
47 
41,60 
33,3;1 
32,17 
20,30 
10 
1 o 

7,70 

% AIFACES -- 
?8,72 
50 
51 
51 
54 
55 
56 
56; 44 
58 
58,4O 
66,67 
67 ,8 j  
79,70 
90 
9 o 
92,30 

Como conclusión, ya l a  v i s ta  de l o s  datos expuestos, resu l ta  evi-  
dente l a  importancia que adquieren los  hendedores dentro del conjunto 
de Porzuna, ,ya que ocupan l a  segunda p o s i c i h ,  t r a s  los bifaces,  en e l  
número de u t i l e s ,  con unos porcentajes del H,l7% sobre e l  t o t a l  de l a  
industr ia  y del  19,33% de l o s  h i l e s .  
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quedando a s i  e l  W a l d  i zqu ie rda  y e l  E' a l a  

( iiiilaci Serrano, A., 
l I I I ~  V i l l d j o s ,  A.,  
I.liiwii de Ciudad Real, 

Carcía Serrano. R.. Cabal lero K l i n k ,  A,,  v 
Mater ia les  p a e l o l i t i c o s  de " t l  S o t i l l o " ,  

Estudios y Monografias, 8, 1983, p i g .  24. 

U ,  M . .  y Santonja, M.! E l  yac imiento achelense de Pinedo 
l o ,  Excavaciones Arqueologicas en España, 106, Madrid, 1979, 
. ~'ii. 

U ,  M . A . ,  y Santonja, M., op. c i t . ,  1979, pág. 108 
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APENDICE 

HENDEDORES TIPO O (87 EJEMPLARES) 

SECCION 

Biconvexa as imet r i ca :  23 
Biconvexa s imét r i ca :  9 
Plano-convexa: 19 
Tabular: 23 
CuRa: 1 3  

ORIENTACION 

N: 9 
E: 26 
W: 2 1  
NE: 19 
NW: 1 2  
I r r econoc ib le :  O 

PLANO DE PERCUSION 

~ a t u r a l :  10 
L i so :  20 
Diedro: 10 
Facetado: 3  
Suprimido: 44 
I r reconoc ib le :  O 

FILO 

Forma - 
Recto: 34  
Convexo: 45 
Cóncavo: 8 

Pos ic ión  

Perpendicu lar :  3 4  
Obl icuo a l a  i zqu ie rda :  28 
Oh l i r uo  a l a  derecha: 25 
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LADOS 

Forma - 

Posición 

BASE 

RE TOQUE 

Rect i l ineos:  61 
Convexos: 109 
Cóncavos: 4 

Parale los:  83 
Divergentes: 55 
Convergentes: 36 

Tal lada cor tante:  22 
Cortante s i n  t a l l a r :  9 
Espesa t a l l a d a :  33 
Espesa s i n  t a l l a r :  23 

Sd: 59 Si :  26 Sb: 28 
Ad: 15 A i :  4 Ab: 1 
Pd: 2 Pi: 2 Pb: O 

MEDIDAS E INOICES 

S i g l a  

Sa: 1 
Aa: O 
Pa:.O 

a l e  L/a 

2.29 1.47 
2.42 1.53 
2.77 1.44 
3.03 1.46 
2.05 1.71 
2.29 1.58 
1.98 1.92 
1.87 1.67 
2.00 1.52 
2.12 1.42 
2.41 . 1.87 
2 . 1  1.55 
1.68 1.63 
1.87 1.56 
2.38 1.61 
2.21 1.62 
1.67 1.58 
2.32 1.74 
2.02 1.56 
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HENDEDORES TIPO 1 (14 E3EMPLARES) 

SECCION 

Biconvexa as imét r i ca :  2 
Biconvexa s imé t r i ca :  3 
Plano-convexa : 2 
Tabular: 5 
Cuíía: 2 

ORIENTACION 

N: 1 
E: 4 
W: 6 
NE: 2 
NW: 1 
I r reconoc ib le :  O 

PLANO DE PERCUSION 

Natura l :  5 
L i so :  1 
Diedro: 2 
Facetado: O 
Suprimido: 6 
I r r e c o n o c i b l e :  O 

FILO 

Forma - 
Recto: 6 
Convexo: 7 
Cóncavo: 1 

Pos ic ión  

Perpendicu lar :  5 
Obl icuo a l a  i zqu ie rda :  7 
Obl icuo a l a  derecha: 2 
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EZ'T L4'Z 
Ltl'T ET'Z 
ES'T 88'T 
84'T OO'E 
tl9.T TZ'Z 
E 98'2 
TL'T L9'T 
TL'T (2.2 
E9'T 4T'Z 
4E'T tlL'Z 
T8'T 98'2 
95'1 ZE'Z 
tlL'T 9T.Z 
9 tltl.2 

e/i ale 

O :ed 
O :ev 
O :es  

006 T4 TCT 
OLtl 6E E8 
081 CE 29 
004 TE E6 
OTE EE EL 
O TZ 09 
Oti8 tl4 06 
00TT 94 4ZT 
OOtl 6E 478 
04T E2 E9 
OZL SE 00T 
OE4 Otl E6 
09L tltl 46 
04T S2 T9 

T9T tlTI1.H-1'49 
ZZT ET/I0H-T'49 
5 6 ZT1I.H-T.49 
LtT TIII'H-T'S9 
OZi OTII'H-1'49 
89 6II.H-1'49 
tl4 T 81I.H-T'49 
'712 LII'H-T'49 
LET 9lI.H-T'S9 
48 4/ISH-T'49 
T8T tl/IaH-T.59 
4tlT EII'H-T'S9 
49T Z/I'H-T'S9 
LL T/I'H-1-49 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Oretum. 1985, #1.



HENDEDORES TIPO 11 ( 127 EJEMPLARES ) 

SECCION 

Biconvexa as imét r ica :  35 
Biconvexa s imét r ica :  11 
Plano-convexa: 35 
Tabular: 19 
Cuña: 27 

ORIENTACION 

N: 18 
E: 43 
W :  38 
N€: 19 
NW: 8 
I r reconoc ib le :  1 

PLANO DE PERCUSION 

Natura l :  20 
L i so :  26 
Diedro: 19 
Facetado: 4 
Suprimido: 57 
I r r e c o n o c i b l e  : 1 

FILO 

Forma - 
Recto: 47 
Convexo: 69 
Cóncavo: 11 

Posic ión 

Perpendicular :  53 
Obl icuo a l a  i zqu ierda:  44 
Obl icuo a l a  derecha: 30 
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LADOS 

Forma - 
~ e c t i l f n e o s :  48 
Convexos: 197 
Cóncavos: 9 

pos i c ión  

Para le los :  130 
Divergentes: 89 
Convergentes: 35 

BASE 

Ta l lada co r tan te :  26 
Cortante s i n  t a l l a r :  5 
Espesa t a l l a d a :  48 
Espesa s i n  t a l l a r :  48 

Sd: 98 Si: 28 Sb: 49 Sa: 2 
Ad: 14 A i :  3 Ab: O Aa: O 
Pd: 7 P i :  3 Pb: 1 Pa: O 

MEDIDAS E INOICES 

S i g l a  L a e P a l e  L l a  L / f  
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HENDEDORES TIPO 111 (21 EJEMPLARES) 

SECCION 

Biconvexa as imet r ica :  13 
Biconvexa s imét r ica :  1 
Plano-convexa: 6 .  
Tabular: O 
Cuña: 1 

ORIENTACION 

N: 1 
E: 5 
W: 11 
NE: 1 
NW: 3 
I r reconoc ib le :  O 

PLANO DE PERCUSION 

Natura l :  O 
L i s o :  5 
Diedro: 5 
Facetado: 5 
Suprimido: 6 
I r reconoc ib le :  O 

FILO 

Forma - 
Recto: 12 
Convexo: 7 
Cóncavo: 2 

Pos ic ión  

Perpendicular:  6 
Obl icuo a l a  i zqu ierda:  6 
Obl icuo a l a  derecha: 9 
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LADOS 

Forma - 
Rect i l i neos :  5 
Convexos: 37 
Cóncavos: O 

Pos ic ión  

Para le los  I 21 
Divergentes: 19 
.Convergentes: 2 

BASE 

Tal lada cor tan te :  7 
Cortante s i n  t a l l a r :  1 
Espesa t a l l a d a :  10 
Espesa s i n  t a l l a r :  3 

RETOQUE 

Sd: 22 
Ad: 4 
Pd: 1 

MEDIDAS E INDICES 

S i g l a  L 

S i :  1 Sb: 5 Sa: O 
A i . :  O Ab: O Aa: O 
P i :  O Pb: O Pa: O 
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HENDEDORES TIPO V (65 EJEMPLARES) 

SECCION 

Biconvexa asimetr ica:  23 
Biconvexa simétr ica:  5 
Plano-convexa: 25 
Tabular: 8 
CuRa: 4 

ORIENTACION 

N: 6 
E: 11 
W: 2 1  
NE: 6 
NW: 6 
I r reconocib le :  15  

PLANO DE PERCUSION 

Natura l :  8 
L iso:  8 
Diedro: 2 
Fscetado: 4 
Suprimido: 42 
I r reconocib le :  1 

FILO 

Forma 

Recto: 18 
Convexo: 33 
Cóncavo: 13 

Posición 

Perpendicular:  23 
Oblicuo a l a  i zqu ierda:  13 
Oblicuo a l a  derecha: 28 
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LADOS 

Forma - 
~ e c t i l h e o s :  9 
Convexos : 119 
Cóncavos: 2 

Pos ic ión  

Parale los:  66 
Divergentes: 45 
Convergentes: 19 

BASE 

Tal lada cor tan te :  18 
Cor tan te  s i n  t a l l a r :  4 
Espesa t a l l a d a :  22 
Espesa s i n  t a l l a r :  21 

RETOQUE 

Sd: 44 S i : 1 6  S b : 7 8  S a : 3  
Ad: 2 A i :  O Ab: ,O Aa: O 
Pd: 1 P i :  1 Pb: O Pa: O 

MEDIDAS E INDICES 

S i g l a  L a e P a l e  ' L/a L / f  
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HENOEDORES TIPO V I  ( 5  EJEMPLARES) 

SECCION 

Biconvexa as imétr ica:  2 
Biconvexa s imét r ica :  1 
Plano-convexa: 2 
Tabular: O 
Cufia: O 

ORIENTACION 

N: 1 ' .  
E: O 
W: 1 
NE: .1 
NW: 2 
I r reconoc ib le :  O 

PLANO DE PERCUSION 

Natura l :  O 
L iso:  1 
Oiedro: 2 
Facetado: 2 
Suprimido: O 
I r reconoc ib le :  O 

FILO 

Forma - 
Recto: O 
Convexo: 4 
Cóncavo: 1 

Posic ión 

Perpendicular:  O 
Obl icuo a l a  izquierda:  2 
Obl icuo a l a  derecha: 3 
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LADOS 

Forma - 
Rect i l fneos:  2 
Convexos: 8 
Cóncavos: O 

Posic ión 

Parale los:  6 
Divergentes: 4 
Convergentes: O 

BASE 

Tal lada cor tan te :  1 
Cortante s i n  t a l l a r :  O 
Espesa t a l l a d a :  3 
Espesa s i n  t a l l a r :  1 

RETOQUE 

Sd: 5 S i :  1 Sb: 2 
Ad: O A i :  O Ab: O 
Pd: O P i :  o Pb: O 

MEDIDAS E INDICES 

S i g l a  L a e P 

Sa: O 
Aa: O 
Pa: O 
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INDUSTRIAS LITICAS TALLADAS DEL ENEOLITICO Y BRONCE 

EN LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL.  

E. Vallespí 
A .  Ciudad 
R .  García Serrano 
A .  Caballero 

En l a  actual  provincia de Ciudad Real vienen apareciendo una s e r i e  
de hallazgos l i t i c o s ,  con frecuencia asociados a res tos  cerámicas, cuya 
distr ibución t e r r i t o r i a l  s e  extiende por l a  mayor parte de sus comar- 
cas,  como venimos comprobando en nuestro estudio sistemático de e s t a s  
manifestaciones. 

Hasta ahora tenemos estudiados 23 conjuntos l í t i c o s ,  correspon- 
dientes d l a s  zonas de La Mancha, Campo de Calatrava, Campo de Montiel 
y Montes de Toledo, además de u n  número creciente  de hallazgos suel tos  
d e  piezas l i t i c a s .  

Estas redes de yacimientos s e  densifican especialmente en e l  área 
de Campo de Criptana y Alcázar de S. h a n ,  donde se  ubican l a s  primeras 
lordli7aciones publicadas por Deogracias Estavi l lo ,  en 1950, que queda- 
ron s in  recogerse en l o s  estudios de s í n t e s i s  posteriores,  l o  que no 
deja de sorprender en relación a aspectos tan seAalados como e l  vaso 
campaniforme, que aparece significativamente en e s t a s  s e r i e s .  Los mate- 
r i d l e s  de Ids prospecciones de Es tav i l lo  s e  guardaron en s u  colección 
pdr t icular ,  que s e  vio afectada por l o s  vaivenes de l a  guerra c i v i l ,  y 
a si1 muerte ingresaron en los  fondos del  Museo Arqueológico de Alava, 
rn Vitorid,  de donde, por donación de l a  Diputación Foral de Alava 
pasdron a l  Museo de Ciudad Real por gestión de s u  entonces Director, 
R d f d r l  García Serrano. 

rn prospecciones más recientes ,  en e l  mismo ámbito, Angel Vaquero, 
de Alcázdr de S. Juan, ha ido acumulando una nueva colección de mate- 
r i a l e s  de l a  comarca, dados a conocer en 1984 en colaboración de 3. de 
Haro y o t ros  miembros del  Seminario de Geografia e Historia del  In s t i -  
t u t o  dc Bachillerato de Alcázar de S. 3uan. 
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Algunos otros  materiales de e s t a s  s e r i e s  del Eneolftico y Bronce 
de l a  provincia han sido dados a conocer en varias entregas diversas: 
por 3 .  Maluquer de Motes, en 1971, un  hallazgo en Almodóvar del  Campo; 
varias localizaciones e indicios en los  alrededores de Puertollano, por 
3.  González Ortiz, en 1979; una red local  de yacimientos y hallazgos en 
Aldea del Rey, por L. ~ l a ñ ó n  Flox, en 1980; un poblado en Chillón por 
A .  Caballero en 1983 y últimamente un poblado en Villanueva de l o s  
Infantes,  por 3 .3 .  Espadas Pavón, correspondiendo todo a un  mundo del 
Eneolítico y Bronce, anter ior  y coetáneo en parte de l o s  yacimientos en 
motil las excavados en l a  provincia. Un catálogo de los yacimientos 
controlados por e l  Museo de Ciudad Real ha s ido publicado en 1983 por 
A .  Caballero, R .  Garcid Serrano y A. Ciudad, alcanzando l a  c i f r a  de 18 
l o s  atr ibuidos provisionalmente a l  Calcolí t ico o Bronce In i c i a l  equiva- 
l en te  (que, por e r ro r ,  aparecen en dos l i s t a s  separados en l a  relación 
de yacimientos por cul turas  de dicha publicación y en l a s  respectivas 
reseñas individualizadas de yacimientos). 

En  nuestro estudio de e s t a s  s e r i e s  en l a  provincia, que iniciamos 
en e l  verano de 1982, nos hemos planteado e l  problema de los  comienzos 
del asentamiento de e s t e  poblamiento en nuestros t e r r i t o r i o s  de l a  
Submeseta Meridional, que hemos podido f i j a r  en tiempos anter iores  a l  
Eneolitico Pleno, alcanzando e l  Neolitico Final o a l  menos u n  Eneoli t i-  
co muy temprano, e s  dec i r ,  en un momento remontable holgadamente a l  I V  
milenio, s in  testimonios conocidos hasta ahora en l a  región. Tal e s  e l  
resultado de nuestro estudio de l a s  muestras de materiales de superfi-  
c i e  controlados de l a  Vega de los  Morales, de Aldea del Rey, en e l  
Campo de Calatrava, que hemos dado a conocer Últimamente, en publica- 
ción de e s t e  mismo año 1985. 

Los yacimientos eneol i t icos  que desarrollan ese  asentamiento huma- 
no son muy numerosos y s e  distribuyen por todo e l  t e r r i t o r i o  de l a  
provincia, segun l o  estamos comprobando. Se t r a t a  de s i t i o s  de ocupa- 
ción,  poblados o asentamientos temporales s i n  es t ructuras  aparentes, 
cuyos t ipos  habrá que determinar. Pasan ya de 23 l o s  inéditos que noso- 
t ro s  hemos controlado, directamente en algunos casos o a través de s u s  
muestras de cerámicas e indus t r ias  l i t i c a s  tdllddds y pulimentadas, 
recogidas por nosotros mismos o por diversos prospectores e ingresadas 
en par te  en e l  Museo Provincial o conservadas en otros  casos por s u s  
colectores locales. Hasta e l  momento estamos acabando e l  estudio de s u s  
indusfrias l i t i c a s  t a l l adas  y tenemos preparados para s u  estudio e l  
res to  de los  materiales controlados, que, junto a l a s  prospecciones 
super f ic ia les  de l o s  yacimientos, permitirán una primera visión s u f i -  
c ien te  para plantear un  estudio sistemático. 

En es ta  circunstancia,  ante l a  intermitencia de nuestras t a reas  de 
colaboración común, por l a  obligada separación profesional de l o s  com- 
ponentes del  equipo de estudio y por l a  propia cuantía de l o s  materia- 
l e s  acumulados y l a s  tareas  pendientes del control de campo de todos 
los  yacimientos, nos parece oportuno adelantar parte del  estudio r e a l i -  
zado de l o s  materiales l i t i c o s  ta l l ados ,  porque constituyen un r e f l e jo  
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f i d e d i g n o  d e  s u  mundo a r q u e o l ó g i c o  o r i g i n d r i o ,  s u f i c i e n t e m e n t e  r e p r e -  
s c n t a t i v o  d e l  i n t e r é s  y  a l c a n c e  r e a l e s  de  e s a s  r e d e s  d e  l o c a l i z a c i o n e s ,  
que e v i d e n c i a n  e l  poblamiento  de  l a  r e g i ó n  en t iempos e n e o l í t i c o s  a n t e -  
r i o r e s  a l  mundo d e  l a s  m o t i l l a s  que empieza a  conocerse  adecuadamente. 

Con d i c h o  e x c l u s i v o  p r o p ó s i t o  de  p r o p o r c i o n a r  un avance  d e  n u e s t r o  
t r a b a j o  y  en e s p e r a  de  poder o f r e c e r  e l  e s t u d i o  completo d e  l o s  conjun-  
t o  m a t e r i a l e s  c o n t r o l a d o s ,  con l a  t o t a l i d a d  de  l a s  i n d u s t r i a s  l f t i c a s  
t a l l a d a s ,  c e r á m i c a s  y  pu l imentados ,  a s f  como d e  l a  r e s e ñ a  d e  l o s  y a c i -  
mien tos ,  presentamos a h o r a  una muest ra  de  l a  i n d u s t r i a  a n a l i z a d a ,  acom- 
pdñada de l a s  l áminas  d e  m a t e r i a l e s  que completen s u  r e s e ñ a  d e s c r i p t i -  
V d .  

A) LOCALIZACIONES Y MATERIALES LITICOS TALLADOS. 

Presentamos 1 3  c o n j u n t o s ,  con m u e s t r a s  c a s i  t o d a s  e x i g u a s  y  
muy d e s i g u a l e s ,  p e r o  que  s i r v e n  p a r a  s e ñ a l a r  l a  d i s t r i b u c i ó n  g e o g r á f i c a  
d e  l o s  y a c i m i e n t o s  e n  el t e r r i t o r i o  de  l a  p r o v i n c i a ,  e n  l a s  comarcas d e  
Ld Mancha, Campo d e  Mont ie l ,  Campo d e  C a l a t r a v a  y  Montes de  Toledo.  A 
Las l o c a l i z a c i o n e s  manchegas d e l  Campo d e  C r i p t a n a  y  Alcáza r  de  San 
3udn dñddimos l a  c o p i o s a  c o l e c c i ó n  E s t a v i l l o  de  m a t e r i a l e s  mezclados de  
Ld comdrca, conse rvada  e n  e l  Museo de  Ciudad Rea l .  Además, acompañamos 
el  a n i i i s i s  de  e s t o s  c o n j u n t o s  con una r e d  d e  h a l l a z g o s  de  p i e z a s  s u e l -  
t a s ,  que ayudan a  comple ta r  e l  mapa p r o v i n c i a l  de  d i s p e r s i ó n  d e l  pobla-  
miento  humano de  e s t a s  s e r i e s  de  yac imien tos  y  l o c a l i z a c i o n e s .  

Ordenados por s u  d i s t r i b u c i ó n  comarcal ,  l o s  c o n j u n t o s  y  h a l l a z g o s  
que ddmos ahora  a  conocer  son l o s  s i g u i e n t e s :  

1 .  CONJUNTOS:, 

1. La Mancha. 

1.1. Campo d e  C r i p t a n a  y  Alcáza r  de  S. Juan: 

1.1.1. M a t e r i a l e s  mezclados d e  l a  Colec .  
E s t a v i l l o .  

1.1.2.  C e r r o  d e  l a  Ata laya .  
1 .1 .3 .  C e r r o  Montón de  Tr igo .  
1 .1 .4 .  Ermita  d e  S. R a f a e l .  

1 .2 .  O t r a s  l o c a l i z a c i o n e s :  

1.2.1.  E l  Pincho ( A r g a m a s i l l a  de  A l b a ) .  
1 . 2 . 2 .  Pozos  d e l  C ie rvo  ( M e m b r i l l a ) .  
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2. Campo de Montiel. 

2.1. E l  ~ a s t i l l ó n  (Villanueva de l o s  In fan tes ) .  

3. Campo de Calatrava.  

3.1. Baños de Fuensanta (Pozuelo de Cala t rava) .  
3.2. Alrededores de l a  antigua es tac ión  de FF.CC. 

de Granatula de Calatrava. 
3.3. E l  C a s t i l l o  (Almodóvar del  Campo). 
3.4. Alarcos (Ciudad Real) .  

4 .  Montes de Toledo. 

4.1. Plaza Vieja (Picón) .  
4.2. Umbría de l a s  Casqueras (Porzuna). 
4.2. E l  Bonal (Porzuna). 

11. HALLAZGOS DE PIEZAS SUELTAS. . 

1. Campo de Montiel. 

1.1. La Mora (Villanueva de l o s  In fan tes ) .  
1.2. Alrededores de Villahermosa. 
1.3. Termino municipal de Alhambra. 
1.4. Ruidera. 
1.5. Los Barrancos (Villanueva de l a  Fuente).  

2. Campo de Calatrava.  

2.1. Cerro de l  Ajo (Alcolea de Calatrava) .  
2.2. Cerro de l o s  Espárragos (Cañada de Cala t rava) .  
2.3. E l  C a s t i l l o  (Caracuel ) .  
2.4. La Nava (Pozuelo de Calatrava) .  
2.5. Alrededores de l a  Cueva de l a  Mora (Moral de 

Cala t rava) .  
2.6. Ci rue la  (Ciudad Real ) ,  
2.7. Malvecinos (CarriÓn de Calatrava) .  

3. Montes de Toledo. 

3.1:El C a s t i l l o  (Fontanarejo) .  
3.2. Pozo E l  Estanco (Abenójar). 
3.3. E l  Molini l lo (Los Cor t i jo s ) .  
3.4. Casas del  Río (Porzuna). 
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C O L E C C I O N  ESTAVILLO, de Campo de Criptana y Alcázar de San  
Juan (LAMS.  1 - 4 ) .  

Depositada en e l  Museo de Ciudad Real, e s tá  compuesta por abundan- 
t e s  mdteriales mezclados de l a  comarca, correspondientes a su publica- 
c i ó n  de 1950. De l a  industr ia  l í t i c a ,  que cuenta con numerosos res tos  
de t a l l a ,  pendientes de es tud io ,  hemos analizado un amplio cuadro de 
t i p o s ,  cuya reseña y c l a s i f i c a c i ó n  presentamos seguidamente, observando 
que fd l tan  en e l l o s  la$  puntas de f lecha fo l iáceas ,  tan caracter ís t icas  
de eStdS s e r i e s ,  y cuya ausencia entre  l o s  materiales estudiados debe 
d t r ibu i r se  a l o s  avatares de l a  colección hasta su ingreso reciente  en 
c l  Museo. E l  cuadro t ipológico analizado es  e l  s iguiente:  

l .  Hdspadores. 

Los 9 ejemplares así d i s t r ibu idos :  

1.1.- Simple sobre lasca:  1 ejemplar, en una pequeña lasca espesa, 
con e l  f r e n t e  curvo de raspador en l a  extremidad d i s t a l ,  de re to -  
que simple lamelar d i rec to ;  l a  super f i c ie  plana de l a  cara i n f e -  
r i o r ,  con e l  bulbo l imitado cas i  a l a s  meras ondulaciones de l a  
t a l l a ,  conf ieren a la  pieza, con a i re  de raspador a s t i l l a d o ,  as- 
pecLo aceptablemente t i p i c o ,  aunque parece de aprovechamiento 
ocdsional. 

1.2.- Sobre lasca retocada: 1 pieza muy t i p i c a ,  en una pequefia 
lasca con un f r e n t e  de raspador muy regular,  de retoque simple y 
Idmelar, continuado en e l  borde izquierdo por un retoque simple 
continuo d i rec to .  

1.3. - Sobre lamina : 4 ejemplares muy t í p i c o s ,  en sendos fragmentos 
de láminas, con l o s  f r e n t e s  de retoque simple lamelar diversamente 
curvos, tendente a r e c t i l í n e o  en un caso. 

1.4.- Sobre lamina retocada: 3 ejemplares, también t í p i c o s  y en 
1imi.nas que aparecen fragmentadas, con l o s  f r e n t e s  (uno de e l l o s  
Iddeado) de retoque simple lamelar y con un borde de retoque con- 
t inuo:  d i r e c t o ,  marginal y simple en sendos ejemplares e inverso 
pluno marginal en o t ro .  
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2 .  Perforadores. 

8 ejemplares, ca l i f i cab l e s  todos como at íp icos  por l a  morfo- 
logia irregular de sus puntas, salvable solo en un ejemplar, que no 
consideramos t í p i c o  por f a l t a r l e  e l  extremo de una punta bien proyecta- 
d a .  2 ejemplares están elaborados en sendas láminas, siéndolo l o s  demás 
sobre láminas terminales o lascas diversas,  una de e l l a s  co r t i ca l .  En 
su mayoría ( 6  ejemplares) son piezas de aprovechamiento de f lanco d e  
t a l l a ,  por re ta l la  o retoque de acomodación en l a s  puntas, alguna de 
e l l a s  curvada; 1 ejemplar, de tamaiío mayor que los  o t ros ,  en una lasca 
cor t i ca l ,  con punta gruesa de re ta l la  b i l a t e ra l ;  y solo dos piezas 
presentan l a  punta con retoque bi la teral  cuidado: un ejemplar sobre 
l á m i n a ,  con punta curvada de retoque abrupto y semiabrupto y otra pieza 
de retoque bi la teral  simple e invadiente en l a  otra cara, destacando 
una punta alargada, con aspecto t í p i c o ,  aunque aparece rota en su 
extremo. 

3. Buriles.  

En t o ta l  hemos c las i f i cado  16 piezas, correspondientes a los  
siguientes t i pos :  

3.1.- Simples con un paño, 81. 
3 ejemplares: 

- En un fragmento longitudinal de lasca o lasca grande, con 
ar is ta  de faceta de un golpe de buril  sobre un flanco de 
t a l l a  o re ta l la  de l a  pieza, presenta además un leve peduncu- 
lado basal insinuado por una muesca opuesta a un retoque 
sobreelevado marginal parcial. 

- En una pequefia lasca con un paño angular obtenido por golpe 
de bur i l  y reavivado, en l a  cara i n f e r i o r ,  formando ar i s ta  
como buri l  plano, con un flanco de r e ta l l a  en l a  cara supe- 
r i o r ;  l a  pieza presenta además re ta l las  de acomodación basal 
y l a t e ra l .  

- En una pequeña lasca muy ancha, con un paRo angular de 
buril  obtenido por un golpe de buril  y un reavivado corto 
encajado, formando ar i s ta  con un flanco cor t i ca l ;  

3 . 2 . -  Simples con dos paños, 82. 
2 ejemplares; 

- En una pequeña lasca,  con l a  ar i s ta  en angulo diedro agudo 
entre paneles la tera les  convergentes y de golpe Único. 
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- En una m i c r o l a m i n i t a ,  con l a  a r i s t a  d i s t a 1  d e l  b u r i l  en  
ángu lo  d i e d r o  agudo, entre d0.s f a c e t a s  d e  go lpe  Único en 
f l a n c o  l a t e r a l  y r e a v i v a d o s  f i n o s  en e l  extremo s o b r e  ambas 
C a r a s .  

3 . 5 . -  Simple l a t e r a l  con dos  paños,  03. 
1 e jempla r :  en f ragmento d e  pequefia l a s c a  o  l a s c a ,  con a r i s t a  
en  un ángu lo  e n t r e  p a n e l e s  t r a n s v e r s a l  o b l i c u o  y l a t e r a l ,  de  
q o l p e  Único. 

3 .4 . -  Simples  l a t e r a l e s  s o b r e  f r a c t u r a ,  84. 
4 e j e m p l a r e s :  

- En fragmento d e  lámina o  gran lámina con l a  f a c e t a  de  g o l p e  
Único, en  f l a n c o  l a t e r a l  i z q u i e r d o ,  formando a r i s t a  con una 
f r a c t u r a  l a t e r a l  o b l i c u a ;  p r e s e n t a  además r e t o q u e s  a b r u p t o s  
de  r e b a j e  i r r e g u l a r  d e l  f i l o  opues to  d e  l a  p i e z a .  

- En fragmento d e  lámina y con una f a c e t a  c o r t a  l a t e r a l  de  
go lpe  Único, s o b r e  f r a c t u r a  o b l i c u a ,  r eav ivando  una f a c e t a  
l a r g a  p r e v i a ,  e n  s u  extremo opues to  a l  punto  de  p e r c u s i ó n ,  
como p i e z a  de  r e u t i l i z a c i ó n  f o r t u i t a  de un b u r i l  ago tado  o  
f a l l i d o .  

- En l a s c a  con e l  d i e d r o  en ángu lo  l a t e r a l ,  c o n s t i t u i d o  por 
una f s a c t u r a  t r a n s v e r s a l  o b l i c u a  y una f a c e t a  r e e n t r a n t e  
h a c i a  l a  b a s e  y con una a r i s t a  r eav ivada  por s u  i r r e g u l a r i -  
dad.  

- B u r i l  d e  r e u t i l i z a c i ó n  de  un d i e n t e  de  hoz,  en un f ragmento 
mpdial d e  lámina con a r i s t a  en  f r a c t u r a  normal y f a c e t a  de  
q o l p e  Único s o b r e  el  borde  d e n t i c u l a d o  y con l u s t r e  de uso,  
p r e e x i s t e n t e .  

3 . 5 . -  Simple m ú l t i p l e ,  05. 
I e j e m p l a r  en  una l a s q u i t a  l aminar ,  a s o c i a n d o  sendos  b u r i l e s  
s i m p l e s  con un paño, a l g o  p lanos  s o b r e  l a  c a r a  de  l a s c a d o  de  
l a  p i e z a .  

l . 6 . -  L a t e r a l e s  s o b r e  f r a c t u r a  r e t o c a d a  o b l i c u a ,  B6b. 
3 p i e z a s :  

- En fragmento d e  pequeña l a s c a  o  l a s c a  l a m i n a r ,  con una 
f a c e t a  de  b u r i l ,  d e  go lpe  Único, s o b r e  f r a c t u r a  o b l i c u a  r e t o -  
cada por r e t o q u e  i r r e g u l a r  poco cu idado .  

- En una pequeña l a s c a  con l a  a r i s t a  d e l  b u r i l  en  s u  e x t r e m i -  
dad b a s a l ,  que  p e r m i t e  a c e p t a r l a  como p i e z a  a t i p i c a  en  este 
s u b t i p o ;  e s  de  una s o l a  f a c e t a ,  de  g o l p e  Único, s o b r e  f r a c t u -  
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ra con retoque parcial d i s t a l ,  abrupto y d i r e c t o ,  de débil 
convexidad. 

- Otro ejemplar, como pieza de reu t i l i zac ión  de un diente  de 
hoz, de dorso y lados rebajados ( e l  oblicuo por retoque 
abrupto y l o  dem¿s, de mera r e t a l l a ) ,  con una faceta de buri l  
de golpe Único sobre e l  ángulo agudo de l a  fractura retocada 
y l a  a r i s t a  viva preexistente del d iente  de hoz, resultando 
un bur i l  del t i p o  c l a s i f i c a d o .  

3 . 7 . -  Nucleiformes, 88.  
2 ejemplares: 

- En un fragmento de lámina al  parecer de c r e s t a ,  con varias 
facetas  de uno o mas golpes de bur i l  perfilando una a r i s t a ,  
con aspecto aceptable de bur i l  nuclei forme.  

- En un fragmento de lasca ,  con varios afacetados largos 
contiguos y reavivado de l a  ar i s ta  por afacetados encajados 
de golpes cor tos  de b u r i l .  

4 .  Muescas y Denticulados. 

En t o t a l  17 piezas,  muescas, denticulados y t i p o  compuesto 
de muesca y denticulado: 

4.1. Muescas. 

Las 7 piezas s iguientes:  

- 4 lascas  con miescas, 3 retocadas y una simple: 
Las 3 de muesca retocada son una muy ab ier ta ,  de retoque simple 
marginal, en una pequeña lasca;  otra en lasca laminar, también 
abierta y de retoque simple; y l a  tercera,  una lasca con fragmen- 
tac ión d i s t a l  muy oblicua,  al  parecer intencionada, con dos peque- 
ñas muescas b i l a t e r a l e s  opuestas, (una de retoque b i f a c i a l i ,  pe- 
dunculandola, y otra pequeña muesca d i s t a l ,  de retoque semiabrup- 
t o .  

La muesca simple, en un fragmento de lasca espesa, con r e t a l l a  
dorsal y una muesca simple d irecta  en e l  f i l o  l i b r e .  

- 1 muesca, en una lasca laminar o fragmento de lasca,  con una 
escotadura simple, muy ab ier ta ,  en l a  cara i n f e r i o r ,  reforzada en 
l a  cara superior por retoques simples d i rec tos .  
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- 2 muescas d i s t a l e s :  Una dista1 en una laminita y otra en una 
lasquita laminar, con pequeñas pero claras escotaduras en sus 
extremidades d i s t a l e s ,  de retoque abrupto d irecto  y de retoque 
simple reforzado,  respectivamente. 

4.2.  Denticulados. 

Las 9 piezas s iguientes  son lascas y láminas denticuladas 
y ldminitas de s i e rra:  

- 6 lascas denticuladas: dos pequeñas lascas con pobre denticulado 
de retoque d i rec to  en una y alternante en l a  o t ra ;  y cuatro piezas 
cn lascas y lasca laminar de cuarcita (de  aspecto l e v a l l o i s ) ,  una 
de e l l a s  con denticulado irregular en un borde de retoque d i rec to  
y l a s  otras 3 con denticulado b i l a t e r a l :  en dos lascas trianguia- 
r e s ,  ambas con pobre denticulado (una con denticulado de retoque 
directo  y l a  otra de retoque a l t e rno)  y l a  tercera pieza e s  un 
buen denticulado b i la tera l  de retoque al terno,  en una lasca lami- 
nur. 

- 2 láminas denticuladas: en sendos fragmentos de una lámina es-  
trecha,  con un borde de denticulado directo  y l a  o tra  pieza con 
denticulado b i l a t e r a l ,  de retoque también directo .  

- 1 laminita de s i e rra:  fragmento media1 pequeño, con un borde de 
denticulado regular de muesquitas inversas ,  levemente separadas 
por f i l o .  

4 . 3 . -  Con muesca y denticulado: Una lasca,  con l a  muesca y e l  
denticulado de retoque inverso,  l a  muesca retocada en e l  borde izquier-  
do y c l  denticulado en e l  opuesto. 

5 . -  Truncaduras y fracturas retocadas. 

Distinguimos los  dos t i p o s  por su retoque en la  f ractura,  
abrupto en e l  primero y no abrupto, o  abrupto parcial ,  en l a s  fracturas 
retocadas. 

5.1. Truncaduras. 

Hay 11 piezas en. láminas y laminitas,  con truncaduras norma- 
l e s  y oblicuas:  

5.1.1.- Truncaduras normales: Los 5  ejemplares s igu ien tes ,  
dc truncadura normal r e c t i l i n e a  convexa y cóncava: 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Oretum. 1985, #1.



- Rectilinea: 2 ejemplares, en un fragmento extremal de lámina, 
con fractura  de retoque abrupto directo y e l  otro extremo fractu-  
rado s in  retoque; y en un  fragmento basal de microlaminita con l a  
f ractura  retocada del mismo modo. 

- Convexa: 1 ejemplar, en fragmento basal de lamina, con l a  f rac-  
tura de retoque abrupto directo,  de delineación ligeramente curva. 

- Cóncava: 2 ejemplares, en fragmento media1 de pequeña lamina, 
con una fractura  con retoque abrupto directo de suave delineación 
cóncava y l a  otra  f ractura  a l  parecer intencionada y sin retocar. 
La segunda pieza e s  un fragmento extremal de lámina ( d i s t a l ,  aun- 
que se dibuja inver t ida)  con fractura  retocada cóncava, de una 
muesca central  de retoque inverso y retoques abruptos directos ,  
completando l a  delineación de l a  fractura retocada, que considera- 
mos por e l l o  truncadura, mejor que muesca extremal. 

5.1.2.- Truncaduras oblicuas r e c t i l h e a s ;  6 piezas, todas de reto- 
que abrupto directo en un  caso más burdo y reforzado por retoques i n -  
versos complementarios, excepto una pieza, de retoque semiabrupto di-  
recto.  Todas en fragmentos basales de laminas, menos dos fragmentos 
mediales. 

5.2. Fracturas retocadas. 

7 piezas, todas en láminas y laminitas, con alguna lasca 
laminar: 

5.2.1. Con fractura  normal rec t i l ínea :  6 piezas en fragmentos 
mediales de lámina (una, laminita) excepto una en fragmento basal de 
laminita, y con algunas f r ac tu ra s . s in  retoque presentando charnela de 
intencionalidad. E l  retoque, nunca abrupto continuo, es  marginal en l a  
f ractura  definidora, simple generalmente y cas i  siempre parcia l ,  l i m i -  
tado con frecuencia a levantamientos sueltos,  simples, semiabruptos o a 
veces abruptos, y de dirección directa  en los  ejemplares analizados, 
excepto uno tosco, i r regular .  , 

5.2.2. Con fractura  sinuosa: 1 pieza en lasca laminar, con l a  
f ractura  de delineación sinuosa retocada por retoque continuo, simple 
directo.  

6. Truncaduras y f racturas  retocadas compuestas. 

Para r eg i s t r a r  l a  matización de e s t a s  s e r i e s ,  separamos bajo 
e s t e  epfgrafe los  siguientes t ipos:  
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6.1. Con denticulado y truncadura o fractura retocada: 

- 2 denticulados en lascas truncada y con fractura retocada: un 
fragmento de lasca espesa y con cÓrtex parcial,  con truncadura 
cxLremal de retoque abrupto d irecto  y denticulado b i la tera l  de 
muescas simples d i rec tas ;  y una lasca cuadrangular delgada, con 
denticulado irregular en un borde, e l  borde opuesto de retoque 
inverso marginal continuo y con retoques extremales (sobre f ractu-  
rd basal y l a  extremidad d i s t a l  de l a  l a s c a ) .  

- 4 laminitas denticuladas,  con truncaduras o fracturas retocadas: 
Ond en fragmento medial, con un borde de denticulado irregular 
dc muesquitas b i f a c i a l e s  y e l  borde opuesto con microdenticulado 
marginal, y ambos extremos retocados (uno en media luna de retoque 
semiabrupto d i r e c t o ) .  
Una idmina (par te  d i s t a l )  con un borde denticulado con muescas 
simples, b i f a c i a l e s  e inversas ,  con espacios de f i l o  de separa- 
ciiin, y l a  fractura retocada cóncava, por retoque irregular desde 
dmbas Caras. 
Un fragmento media1 de lámina, con borde denticulado de retoque 
inverso ,  y con b r i l l o  de uso, y ambas truncaduras con algún re to-  
que. 
Un fragmento extrema1 (basal al  parecer) de lámina, con denticula- 
do simple de retoque inverso en un borde y extremos con retoques. 

6 .2 .  De s ierra  y dorso: 

1 laminita de s i e rra ,  con dorso rebajado: en fragmento media1 de lami- 
n a ,  con e l  denticulado regular de l eves  muescas simples, cas i  con t i -  
~ I I ~ S ,  entre  apenas f i l o  indeterminado, con indic ios  de l u s t r e  de uso,  
y con e l  borde opuesto abatido por retoque abrupto d i rec to ;  con algún 
leve loscado, ademis, en l a s  fracturas.  

6 . 3 .  Truncaduras sobre dorso o borde retocado: 

Las 5 piezas s iguientes ,  1 laminita de dorso y truncadura 
y 4 lhninas con truncadura y borde retocado: 

- 1 pieza, en fragmento de laminita con l a  truncadura oblicua 
convexa, de retoque abrupto d i r e c t o ,  f i n o ,  y un dorso abrupto 
d i rec to ,  menos cuidado. 

- 4 piezas,  pequeñas laminas, con truncadura y un dorso retocado 
por retoque no abrupto: 
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De t r u n c a d u r a  normal,  2 p i e z a s :  1 fragmento ext rema1 de  pe- 
queíia l ámina ,  con t r u n c a d u r a  normal r e c t i l i n e a ,  d e  r e t o q u e  
a b r u p t o  d i r e c t o  y  d o r s o  d e  r e t o q u e  marg ina l  d i r e c t o ,  i r r e g u -  
l a r  ( s e m i a b r u p t o  y  s i m p l e ) ;  y un f ragmento b a s a l  de  pequeña 
l ámina ,  con t r u n c a d u r a  normal convexa,  de  r e t o q u e  a b r u p t o  
d i r e c t o  y  d o r s o  de  r e t o q u e  d i r e c t o  a l g o  semiabrup to ,  i r r e g u -  
l a r .  - 
De t r u n c a d u r a  o b l i c u a ,  2 p i e z a s :  una pequeña lámina a l g o  
e s p e s a  con t r u n c a d u r a  o b l i c u a  r e c t i l i n e a ,  a l g o  convexa,  de  
r e t o q u e  semiabrup to  burdo y  con 'un d o r s o  con r e t o q u e  semia-  
b r u p t o  i n v e r s o ,  t o s c o  también;  y  un f ragmento b a s a l  d e  peque- 
íia l á m i n a ,  con l a  t r u n c a d u r a  o b l i c u a  c a s i  r e c t i l í n e a  d e  r e t o -  
que a b r u p t o  d i r e c t o ,  f i n o ,  y  un d o r s o  de  r e t o q u e  s i m p l e  a l g o  
semiabrup to .  

6.4. Con f r a c t u r a  y borde  r e t o c a d o s .  

2 p i e z a s  p r e s e n t a n  t a l e s  c a r a c t e r í s t i c a s :  1 fragmento b a s a l  
d e  lámina con f r a c t u r a  s i n u o s a  y  l a d o  i z q u i e r d o  r e t o c a d o s  por r e t o q u e  
c o n t i n u o ,  s i m p l e  d i r e c t o ;  y un f ragmento d i s t a l  d e  pequeña l ámina ,  con 
f r a c t u r a  o b l i c u a  d e  r e t o q u e  d i r e c t o  s i m p l e  c o n t i n u o  y  con un borde  d e  
r e t o q u e  a l t e r n a n t e .  

7. B i t r u n c a d u r a s  y b i f r a c t u r a s  r e t o c a d a s .  

3 p i e z a s  cor responden  a  este t i p o ,  d o s  b i t r u n c a d u r a s  y una 
f r a c t u r a  r e t o c a d a :  

- 2 p i e z a s  c o r t a s ,  con a s p e c t o  de  geomét r i co  romboide, en fragmen- 
t o s  d e  s e n d a s  l á m i n a s :  en un f ragmento  d i s t a l ,  con r e t o q u e  a b r u p t o  
d i r e c t o ,  t o s c o  y  c o n t i n u o ,  en  l a  f r a c t u r a  y semiabrup to  marg ina l  
i n v e r s o  e n  e l  ext remo d e  l a  l ámina ;  y  en  un f ragmento media1 de  
g r a n  lámina i n v e r s a  con r e t o q u e  a b r u p t o  d i r e c t o ,  i r r e g u l a r  y con- 
t i n u o  en ambas f r a c t u r a s .  

- 1 p i e z a ,  muy c o r t a  y con a s p e c t o  también de  romboide, 
e n  un f ragmento media1 d e  lámind,  con l a s  dos  f r a c t u r a s  v e r t i c a l e s  
r e t o c a d a s  con r e t o q u e  d i r e c t o  t o s c o .  

8. M i i r o l i t o  geomét r i co .  

- 1 m i c r o l i t o  t r a p e c i o  r e c t á n g u l o  (C4), en f ragmento 
m e d i a l  d e  l ámina ,  con e l  r e t o q u e  a b r u p t o  d e  l o s  l a d o s ,  d i r e c t o  en 
e l  o b l i c u o  ( r o t o  en l a  p u n t a )  y.cruzado d e s d e  ambas c a r a s .  
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Y. Dien tes  de  hoz. 

Muy abundan tes ,  c o n s t i t u y e n  e l  t i p o  predominante en l a  c o l e c -  
c i ú n ,  pues hemos c l a s i f i c a d o  un t o t a l  d e  549 p i e z a s .  

Atendiendo a l  s o p o r t e ,  c a s i  todos  han s i d o  e l a b o r a d o s  s o b r e  l a s c a ,  
con pocos s o b r e  l áminas .  Morfoiógicdmente l a s  p i e z a s  son v a r i a d a s ,  en  
t r r r i i , l og ía  y  forma, y  también con d i f e r e n t e s  d imensiones ,  por l o  que 
l o s  c r i L e r i o s  a d o p t a b l e s  pdrd s u  c l a s i f i c a c i ó n  en s u b t i p o s  son s i n  duda 
d i  scu t  i h l e s .  

Nosotros hemos d i s t i n g u i d o  l a s  s i g u i e n t e s  series que creemos supo- 
1 1  I o rdenac ión  a c e p t a b l e  d e  e s t o s  m a t e r i a l e s  y  que en e s t e  s e n t i d o  
c . ~ b r i ~  c o n s i d e r a r  como s u b t i p o s .  

A )  S o b r e J a s c a :  1 de  dorso  c o r t i c a l .  
2  de  d o r s o  a t i p i c o ,  con r e t a l l a  p a r c i a l  de  des -  

bas tado  o  f l a n c o  de t a l l a  o  r e t a l l a .  
3  de  d o r s o  t í p i c o ,  de r e t a l l a  o  r e toque .  

3.1.  De dorso  r e c t i l í n e o  y  con l a d o s  f r a c t u -  
r a d o s ,  s i n  o  con r e t a l l a  o  r e t o q u e .  

3 .2 .  En medid l u n a .  
3 .3 .  T r i a n g u l a r e s .  

I I )  Sobre  lámina:  1. de  a r i s t a  d o r s a l  r e s e r v a d a .  
2. en f ragmento d i s t a l .  
3. con r e t o q u e  d o r s a l  s imple .  
4. d e  dorso  abrup to .  

Cn l a  c o n s i d e r a c i ó n  de  cada t i p o  hay que i n t r o d u c i r  además l o s  
i ~ i i l e r i o s  d e l  c a r á c t e r  l a r g o / c o r t o  de  l a  p i e z a  y  en s u  f i l o  a b i e r t o l c e -  
r r d d o  y d e n t i c u l a d o  o  r e f o r z a d o  por r e t o q u e  no d e n t i c u l a d o  ( n i  a b r u p t o ,  
romo i s  l ó g i c o )  / o  vivo,  s i n  r e t o c a r ,  con micromel laduras  generalmen- 
L r ,  , I  v e c e s  con a lguna e s c o t a d u r i l l d  s u e l t a .  Y sobre  t o d o  e l l o  l a  e x i s -  
t c n r i , i ,  en s u  c a s o ,  d e  l u s t r e  d e  uso.  

Con e s t a s  b a s e s  p r á c t i c a s  que reunimos con f l e x i b i l i d a d  según 
c a s o s  y condic ionada por  l a  r a p i d e z  de  n u e s t r a  r e s e ñ a ,  resumimos s e g u i -  
< Imr i i t ( .  l a  ordenación de  d i e n t e s  de  hoz de  l a  colecciÓn que anal izamos:  

A )  SOBRE LASCA. 

1 . -  Di: d o r s o  c o r t i c a l :  10 e j e m p l a r e s ,  4 de  e l l o s  con borde d e n t i c u l a d o  
y I.ustt-e de  uso y l o s  7 r e s t a n t e s ,  v i v o ,  s i n  r e t o c a r .  
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2 . -  De d o r s o  a t í p i c o :  26 e j e m p l a r e s ,  de  e l l o s  10 d e n t i c u l a d o s ,  de  l o s  
que 8 p r e s e n t a n  l u s t r e  de  uso y  1 6  p i e z a s  con e l  f i l o  v i v o ,  s i n  
r e t o c a r  y  con micromei iadurds  de  uso.  

3 . -  Con d o r s o s  c u r v o s  y  en  media l u n a .  En medialuna no s o l o  en  s u  
forma, s i n o  t ecno lóg icamente  con dorso  t í p i c o ,  como ya hemos d icho  
d e  r e t o q u e  mds o  menos cuidado.  Con 356 e j e m p l a r e s ,  c o n s t i t u y e n  l a  
s e r i e  más numerosa de  d i e n t e s  de  hoz. 

3.1.-  De e l l o s  hay 126 e j e m p l a r e s  con l o s  f i l o s  d e n t i c u l a d o s  
de  l o s  que 53 p r e s e n t a n  b r i l l o  de  uso quedando s i n  e 1  l o s  
r e s t a n t e s .  En l o s  d e n t i c u l a d o s  hay buenos e jemplos  d e  mues- 
cds d i s t a n c i d d d s ,  aunque predominan l a s  cont i r iuds  con e s p i g a ,  
con b a s t a n t e s  m i c r o d e n t i c u l a d o s ;  l o s  r e t o q u e s  u n i f a c i a l e s  
predominan s o b r e  l o s  b i f d c i a l e s .  

3 .7 . -  De f i l o  v i v o  son 230 e j e m p l a r e s  p resen tando  f r e c u e n t e -  
mente micromel laduras  y  a l g u n a s  veces  a lguna muesquitd s u e l -  
t a ,  con abundantes  d o r s o s  b i e n  t ~ d b d j a d o s  y  muchas medias lu-  
nas  e n t r e  e l l o s ;  s o l o  55 e j e m p l a r e s  de  e s t a  s e r i e  p resen tdn  
b r i l l o  d e  uso.  

4 . -  De d o r s o  r e c t i l í n e o  y  con f r a c t u r a s  r e t o c a d a s :  110 p i e z a s ,  con 
r e t o q u e  más o  menos cu idado  pe ro  predominando l o s  de  e x c e l e n t e s  
d o r s o s  r e b a j a d o s .  

4 .1 . -  14 l a r g a s ,  t o d a s  con f i l o s  d e n t i c u l a d o s  de l o s  que 
s o l o  2 p r e s e n t d n . b r i l i o  de  uso;  l o s  d e n t i c u l o d o s  son t o d o s  
i r r e g u l a r e s ,  4 d e  pequeñas muescds s i m p l e s  c o n t i g u d s ,  r a r a -  
mente b i f d c i a l e s  y c a s i  s iempre  d e s d e  uno s o l o  de  l o s  l a d o s ,  
m i c r o d e n t i c u l ~ d o  dos  en v a r i a s  p i e z a s ;  l d s  f r a c t u r d s  e s t d n  
c a s i  todds  r e t o c a d a s ,  pe ro  ninguna e s  verdaderd t runcadura .  

4 .2 . -  96 son p i e z a s  c o r t a s :  

4 .2 .1 . -  33 de  e l l a s  d e n t i c u l a d a s  ( 4  de  m i c r o d e n t i c u l a d o )  
d e  l a s  que 1 4  p r e s e n t a n  b r i l l o  d i v e r s o  de  uso.  

4 .2 .2 . -  De f i l o  v ivo  hay 6 3  e j e m p l a r e s  con a lgún  r e t o q u e  
s u e l t o  una de f a c t u r a  t o s c a ,  con micromel laduras  o  me- 
l i a d u r a s  de  uso ;  de  e l l d s ' 4 4  t i e n e n  b r i l l o  de  uso.  El  
r e t o q u e  d e n t i c u l a d o  e s  r e g u l a r  y d e  rnuesquitds c o n t i n u a s  
b i f a c i a l e s  en  b a s t a n t e s  p i e z a s .  Las t r u n c a d u r a s ,  muchas 
r e t o c a d d s  (a lgund  s o l o  f l a n c o s  de  t a l l a )  en  a lgunos  
c a s o s  a b r u p t a s ,  genera lmente  de  r e t o q u e  burdo,  aunque 
v a r i a s  como v e r d a d e r a s  t r u n c a d u r a s .  

5.- T r i a n g u l a r e s :  6 e j e m p l a r e s  en l o s  que podemos d i s t i n g u i r  en  típi- 
c o s  y  a t í p i c o s  a t e n d i e n d o  a  s u  d o r s o  y c o n s i d e r a r  en e l l o s  e l  
a s p e c t o  d e  s u  f i l o :  

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Oretum. 1985, #1.



5.1. - T í p i c o s ,  3 e j e m p l a r e s ,  cuyos  . l a d o s  convergen tes  p r e s e n t a n  
r e t o q u e  f i n o  o t o s c o  pe ro  a b r u p t o  y c o n t i n u o ;  dos  d e  e l l o s ,  con 
f l l o s  uno r e t o c a d o  por  r e t o q u e  s i m p l e  para  ade lgazamien to  d e l  
borde  s i n  f i l o  c o r t a n t e ,  y el  o t r o  de  f i l o  v i v o ,  ambos con a l g o  d e  
Lus t re  de  u s o ;  y e l  t e r c e r o ,  p e c u l i a r ,  por s u  v é r t i c e  s a l i e n t e  en 
e s p i n a  e s p e s a ,  con l o s  l a d o s  a b r u p t o s ,  d e  r e t o q u e  en l a s c a d o s  
c ruzados  e i n t e n s o  desde  ambas c a r a s ,  y e l  f i l o  con micromelladu- 
r a s  d e  uso.  

5.2. -  A t i p i c o s  los o t r o s  3 e j e m p l a r e s :  dos  d e  e l l o s  por t e n e r  un 
Lado en f l a n c o  d e  t a l l a  s i n  t o c a r ,  y s o l o  re tocddo  e l  o t r o  l a d o  
(t:n uno, con r e t o q u e  a b r u p t o  f i n o  y en  e l  o t r o  con r e t o q u e s  menos 
c u i d a d o s ) ;  l o s  f i l o s  de  ambos, mic roden t i cu lddos  y con i n d i c i o s  de  
Lust re  y e l  o t r o  v i v o  s i n  b r i l l o .  E l  t e r c e r  e j empla r  a s i m i l a b l e ,  
r e s u l t a  una p i e z a  e x c e l e n t e ,  con f i l o  v i v o  muy levemente microden- 
t i c u l a d o  y 'con un l a d o  de  buen r e t o q u e  a b r u p t o ,  pero  e l  o t r o  c o r -  
t i c a l ,  con r e t o q u e  p a r c i a l  semiabrupto  en s u  ext remo j u n t o  a l  
o e; pie7a  que por su r e a l c e  inc lu imos  a q u í  haciendo c a s o  
omiso de  s u  c ó r t e x  p a r c i a l .  

13) CORRE LAMINA.  

Di ' i r i s t a  d o r s a l  r e s e r v a d a :  2 1  e j e m p l a r e s ,  en f raqmentos  medla les  
y e x t r e m a l e s ,  l a  niayor.ia con F r a c t u r a  s:iri t o c a r ,  y l a s  r e t o c a d a s  
uenera lmente  por r e t o q u e s  s i m p l e s  y menos por r e toque  a b r u p t o  de  
t r i ~ n c ~ i d u r a s .  De e l l a s  11 .son p i e z a s  d e n t i c u l a d a s ,  6 con b r i l l o  de  
uso ;  l o s  d e n t i c u l a d o s  v a r i a d o s .  todos  d e  muescas c o n t i g u a s  forman- 
do e s p i n a  predominando además l o s  d e n t i c u l a d o s  suaves  y microden- 
titulados v s o l o  en a lgún  c a s o  con f i l o  l e v e  de  s e p a r a c i ó n :  l a  
f a c t u r a  d e  l a s  muescas o f r e c e  poco r e t o q u e  b i f a c i a l .  Los o t r o ;  1 0  
e j e m p l a r e s  p r e s e n t a n  l o s  f i l o s  v i v o s ,  y en  e s t a s  p i e ~ a s  es prob le -  
n i i t i c o  d i s t i n g u i r  l o s  s i m p l e s  fragmentos de  1,Ímina de l o s  d i e n t e s  
d e  hoz,  ya que 14s m i c r o f ~ u e l l a s  d e  uso son g e n e r a l e s ,  por l o  que 
extremamos l a  p rudenc ia  apovánclonos s iempre  eri l a  d p d r e n t e  in ter i - .  
c io r id l idad  d e  .La f r a c t u r a ,  s.in r e t o q u e  y e n .  todo c a s o  en e l  dspec-  
t u  mor fo lóg ico  de  l a  p i e z a .  pa ra  e v i t a r  a s í  en l o  p o s i b l e  l a  sub- 
d e t i v i d a d ;  c a s i  todos  p r e s e n t a n  mic romel laduras  e n  e l  f i l o  y s o l o  
en  un c a s o  un l e v e  l u s t r e  de uso,  que a s i m p l e  v i s t a ,  pa rece  v i s -  
iumbrarse  en  a lqunos  o t r o s .  

En f raqmento d i s t a l :  3 p i e z a s ,  aprovechando e l  extremo de laminas  
con un Plarico d o r s a l  de t a l l d ,  que queda s i n  t o c a r  en  dos e jempla-  
r e s ,  ambos con borde  d e n t i c u l d d o  de  muesqui tas  en e s p i n a  u n i f a c i a -  
l e s  en  uno (con l a  f r a c t u r a  r e t o c a d a  en t r u n c a d u r a  convexd) y de  
r e t o q u e  b.ifac.ia1 muy d e s g a s t a d o .  en  ot . ro  (con l a s c a d o  de  ade lgdza-  
lnierito en  La c a r a  i n f e r i o r ) :  m i e n t r a s  que l a  t e r c e r a  p i e ~ a  c l a s i -  
l ' i<-,ida, a l  p a r e c e r  en . l a x a  l aminar ,  que  as imi lamos,  p r e s e n t a  el  
f l a n c o  d o r s a l  r e t a l l d d o  y d a r d  f r a c t u r a  intericioiiadd.  
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3.- Con retoque dorsal  simple: 5 ejemplares, con e l  lado opuesto a l  
f i l o  Ú t i l  diversamente retocado, por retoque simple mas o menos 
cuidado, en 4 casos por retoque directo  (uno solo p a r c i a l ) ,  e  
inverso en e l  o t ro .  

3.1.- De f i l o  denticulado: 3 piezas con simples denticulaciones 
marginales, presentando l u s t r e  de uso en un  caso e indicios en 
o t ro .  

3.2.- Las o t r a s  dos piezas son de f i l o  vivo, con señales de uso. 

4.- De dorso abrupto: 1 2  piezas, de buen retoque abrupto correcto 
en ca s i  todos los  ejemplares, en algún caso semiabrupto y en dos 
burdo, en piezas poco t íp icas .  Por s u  forma l a s  separamos en pie- 
zas de dorso ' rect i l íneo y en forma de media luna, considerando 
además en e l l a s  e l  aspecto de sus f i l o s .  

4.1.- De dorso rec t i l íneo :  9 piezas ( 4  basales, 3 piezas cor- 
t a s  y una larga,  y 5 en fragmento extremal), una con l a  f rac-  
tura s in  tocar y l a s  o t r a s  3 retocadas; y una extremal con 
retoque marginal en l d  f ractura .  Las o t r a s  4, en fragmentos 
mediales, 3 de e l l a s  bitruncddas en s i l ue t a  geométrica (dos 
rectangulares y una t rapecio)  con dorso, una con truncadura y 
f ractura  s in  tocar y l a  o t ra  con una de l a s  f racturas  retoca- 
das. Los f i l o s  están denticulados en 4 ejemplares, con mues- 
cas  contiguas en espi.ga, de retoque bifacia l  en uno y unifa- 
c i a l  inverso en l o s  ot ros  3;  dos presentan b r i l l o  de uso. 
Los cinco res tantes ,  de f i l o s  vivos con huellas de uso. 

4.2.- En forma de medialupa: Las o t r a s  3 piezas, una d,e dorso 
de retoque semiabrupto directo  y l a s  o t r a s  dos de retoque 
parcial  o burdo, cano piezas poco t í p i ca s ,  todas d e  f i l o  
vivo. 

10. Diversos. Recogemos en e s t e  apartado l a s  5 piezas siguientes:  

10.1.- ~aminas  con muesca d i s t a l :  2 ejemplares, uno en frag- 
mento muy cor to  a l  parecer d i s t a l ,  d e  lámina o gran lamina, 
con pequeña muesca de r e t a l l a  y leves retoques abruptos en 
l o s  extremos; y en l a  o t r a ,  en l a  parte d i s t a l  también de 
lámina o gran lamina, de f ractura  a l  parecer intencionada, 
con una muesca d i s t a l  simple d i rec ta ,  entre leves retoques 
semiabruptos y simples en sus extremos y con un retoque sim- 
ple d i rec to ,  algo marginal. 

10.2.- Hachita o tranchet:  Una pieza sobre lasca c o r t i c a l ,  
r e ta l lada  en forma alargada y sección len t icu la r ,  con f i l o  de 
bisel  preexistente,  en l a  cara i n f e r io r  de' l a  lasca ,  talón de 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Oretum. 1985, #1.



t a l l a  b i f a c i a l  y con retoque bi la teral  (s imple ,  escamoso, 
d i r e c t o ) ,  afectando a la  cara i n f e r i o r  de l a  lasca y muy 
parcialmente a la  c o r t i c a l ,  con gran parte del córtex reser-  
vado. 

10.3.- Aparte quedan t r e s  piezas, que separamos por su d i f e -  
renciación morfológica y de rodamiento del res to  de l o s  mate- 
r i a l e s :  Una punta o punta ladeada musteriense, una raedera 
transversal r e c t i l í n e a ,  ambas en cuarcita y un cuch i l lo  de 
dorso cor t ical  y f i l o  con huellas de uso, de s í l e x ,  l a s  t r e s  
piezas de marcado aspecto musteriense, a t r ibu íb les  a un mismo 
conjunto. 

l .  CI I(IU3 DE LA ATALAYA 

En Campo de.Criptana. Lote de materiales en e l  Museo de Ciu- 
d a d  Hcal, const i tu ido por: 

, I )  Rmtos de t a l l a .  

Idscas y esquir las:  Hay en e l  l o t e ,  aparte de fragmentos y esquir- 
I,is .iiiiurfos de t a l l a ,  29 lascas y una lámina, de desecho. Las lascas ,  
r i i t~.r , is  o fragmentadas, son todas microlasquitas y l asqu i tas ,  de t a l l a  
i r 1 1  c.rri.i (19 ejemplares) y cor t i ca les  ( l a s  8 res tan tes ,  una de e l l a s  de 
th,~,cortezado i n i c i a l ) ,  producto de t a l l a  y retoque en su mayoría,, y una 
w l , i  lasca y otra lasca grande (ambas con córtex parcial ) .  Ademas, una 
lmind  de t a l l a  interna de cuarcita.  

1,) I'ic:zas retocadas no c l a s i f i c a b l e s .  

4 lascas:  una con retoque muy marginal o uso y una pequeña iasca y 
dos microlasquitas con retoque marginal abrupto o semiabrupto. 

(:) P iezas t ipolÓgicas:  

- Una lasca con muesca: en un fragmento de lasca grande y espesa, 
con r e t a l l a  dorsal burda y una muesca retocada poco profunda en e l  
i i l o  l i b r e .  

- 2 d ientes  de hoz,  en sendos fragmentos de lasca:  uno alargado 
con e l  contorno de r e t a l l a  burda y un f i l o  largo con microdenticu- 
lado y b r i l l o  de uso; y o tro  muy pequeño y cor to ,  asimismo con 
dorso y lado retal lados y e l  f i l o  corto vivo y s i n  huellas aparen- 
l e  de uso, pieza morfolÓgicamente asimilable a l  t i p o  genérico de 
l o s  d ientes  de hoz. 
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- 1 m i c r o l a m i n i l l a  con muesca d i s t a l ,  muy l e v e ,  s imple  o  por uso 
d e  l a  f r a c t u r a .  

2. CERRO MONTON DE TRIGO.  

En Campo de C r i p t a n a .  Un l o t e  d e  m a t e r i a l e s  en  e l  Museo de 
Ciudad R e a l ,  con: 

a )  R e s t o s  d e  t a l l a ,  l a s c a s :  Apar te  de  r e s t o s  amorfos y  e s q u i r l a s  
de  t a l l a  hay 23 l a s c a s ,  muchas de e l l a s .  f rdgmentadas  y  c a s i  t o d a s  m i -  
c r o l a s q u i t a s  de desecho  de  r e t a l l a ,  buen numero de e l l a s ,  y  s o l o  c i n c o  
pequeñas l a s c a s  o  l a s c a s .  

b) Lasca r e t o c a d a  no c l a s i f i c a b l e :  Una pequeña l a s c a ,  con r e t o q u e  
p a r c i a l  s imple  d i r e c t o  en  un borde .  

C )  P i e z a s  t i p o l o g i c a s :  

- 2 p e r f o r a d o r e s  d t i p l c o s :  En una l a s c a  espesa  muy r e t a l l a d a ,  
con punta angu ld r  des tdcddd e n t r e  una muesca re tocada  y  un f l d n c o  
de  r e t a l l a ,  c l a s i f i c a b l e  como p e r f o r a d o r  a t í p i c o ;  y un fragmento 
de  l d s c a  con r e t o q u e s  marg ina les  b i l a t e r a l e s  mic roden t i cu lddos  
marcando levemente und punta aguda de  t a l l a ,  en mic roper fo rador ,  
como p i e z a  o c a s i o n a l .  

- 1 t r u n c a d u r a :  en frdgmento basd i  de  m i c r o l a s q u i t a  l a m i n a r ,  con 
r e t o q u e  a b r u p t o  i n v e r s o  mdrg ina l ,  poco cuidado.  

- 2 d i e n t e s  de  hoz,  en sendas  pequeñas l a s c a s ,  una de e l l a  con 
d o r s o  en f l d n c o  de  t a l l a ,  extremos re t0cddoS y f i l o  con h u e l l a  muy 
mdrg ina les  de uso;  y  1 4  o t r a ,  más pequeña y c o r t a ,  con d o r s o  y 
ex t remidades  rebd jddos  por r e t a l i d  y  r e t o q u e  a b r u p t o s  y  con hue- 
l l d s  d e  u s o  muy m a r g i n a l e s  en e l  f i l o .  

3. ERMITA DE SAN RAFAEL. 

De d i c h o  l u g a r ,  e n  e l  r í o  Záncara ,  d e l  t é rmino  municipal  de  Pedro 
Muñoz, procede l a  s i g u i e n t e  mues t ra ,  r ecog ida  por 3uana Jimenez Huer- 
t a s  : 

a )  Res tos  de t d l l a :  

8 r e s t o s  n u c l e i f o r m e s  de I a s c a s ;  7 l a s c a s  ( 2  de  l a s  c u a l e s  
son l a s c a s  g randes ,  3 l a s c d s  y  2 1 a s q u i . t a s ;  4 de e l l a s  son de  t a l l a '  
i n t e r n d  y 2 c o r t i c a l e s  p a r c i d l e s ,  de  t a l o n e s  l i s o s  p reparados )  y  1 
l a m i n i t a  con f l a n c o  c o r t i c a l ,  de  t a l &  pun l i fo rme .  
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h)  Piezas tipológicas: 

1. Raspador nucleiforme o cepi l lo :  1 ejemplar, probablemente 
111, r c u l i  l iración de un núcleo mixto de lasqui tas  y laminitas,  con s u -  
p1,rfi(:ic (le deslizamiento plana y con e l  reborde del f ren te  subcircu- 
r  rceni:rante por r e t a l l a  de lascados cortos continuos. 

2.  Diversos: 

- (hld lasca con punta en t re  muesca y lado retocados, poco aguda 
pdr'i s u  c las i f icación como perforador. 

- L l r t , ~  lasca con dorso co r t i ca l  opuesto a  un f i l o  con huellas de 
1 . í  c l a s i f i cab l e  como cuchil lo.  

- Y una pieza nucleiforme discoide, disco de perímetro subcircular 
muy regularizado en su didmetro (de 43 y 40 mm.  mdximos y mínimo) 
'iiinqiie denticulado por los  lascados, resultado todo de lascado 
í~ , r i t i i pe to s  de lascas  pequeñas y microlasquitas, con algo de re ta-  
1 1 . 1  pa rc ia l ,  y muy leves huellas de uso, c lds i f icab ie  como disco. 

4.  1 1  P INCHO.  

En Argamasiiid de Alba. Solamente 4 piezas ta l l adas  hay de 
l l i l  Iio liiqar en e l  Museo de Ciudad Real: Una lasca de t a l l a  interna con 
f . i l o n  iwr t i ca l ,  r es to  de t a l l a ;  y 3 lascas con retoque o  uso: 

- Ina lasquita con t a l l a  in terna,  con talón cor t ica l  y leve re to-  
qu i '  o  uso; 
- IIria lasca laminar, con dorso de t a l l a  y f i l o  no rec t i l íneo  vivo 
y 1 i i n  leves huellas de uso, que cabría considerar como cuchi l lo  
111 .t.; ional . 
- Iki fragmento de lasca laminar con dorso de t a l l a  con algún l a s -  
í,.iílu y f i l o  r ec t i l í neo  con retoques marginales y huellas de uso 
m.irqinales, de probable uso como pieza de hoz. 

' 5 .  iW/W DEL C I E R V O .  

En Membrilla con l a s  siguientes muestras l i t i c a s  en e l  Museo 
r l i ,  i d  Real: 

- Iln pequeño fragmento nucleiforme, informe, de lascas ;  y t r e s  
Idsc,i~, prqueñas de t a l l a  interna con dos talogies conservados l i s o s  

( I ( ,<J i , i , . i  .idos; y 1 diente de hoz, en lasca con córtex parc ia l ,  con un 
iI~ir.vi rri U de retoque continuo semiabrupto y abrupto burdo d i rec to ,  y 
1.1 1 i o  r ec t i l í neo  con leve denticulado muy marginal y l u s t r e  de uso; 
iilidí, O mm. de longitud. 
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6.  E L  CASTILLON. (LAM.  5 )  

En Villanueva de l o s  In fan tes .  Los s iguientes  materiales en 
e l  Museo de Ciudad Real: 

a )  Restos de t a l l a :  15 lascas ,  3 lascas laminares y 4 láminas. 

b )  Lascas y láminas con retbque muy marginal o huellas de uso: 3 
lascas y 5 láminas. 

C )  Piezas t ipológicas  

1. Perforadores. 
2 perforadores simples sobre laminita y microlaminita; 

fracturadas, ambos de buen retoque b i la tera l  abrupto y semiabrupto 
d i rec to .  

2 .  Muesca. 
1 ejemplar en lamina o gran lámina, de orientación dudo- 

sa ,  con l a  escotadura retocada por retoque simple d irecto .  

3 .  Láminas de s i e rra .  
2 fragmentos mediales de laminitas estrechas,  de t a l l a  

interna y una con f lanco c o r t i c a l :  Una con e l  retoque denticulado i n -  
verso y complementario d i rec to  en un borde c o r t i c a l ,  que presenta leve  
l u s t r e  de uso; mide 22 mm. de longitud.  La otra pieza, con truncadura 
de retoque abrupto d i rec to  y con ambos bordes con denticulado regular 
de retoque al terno (17 mm. de l o n g i t u d ) .  

4 .  Foliáceo. 
1 punta de f lecha de t i p o  tr iangular con pedúnculo ancho 

y s i l u e t a  cas i  romboidal, ejemplar incompleto conservado en su parte 
basa1 y ,  su arranque), de retoque b i f  acial paralelo. 

5. Dientes de hoz. 
8 ejemplares: - Uno en fragmento media1 de microlaminita o laminita estrecha,  

con ambas fracturas retocadas y con un borde d e  s ierra  de retoque 
inverso con algo de l u s t r e  de uso y e l  o tro  dorso rebajado por 
retoque abrupto burdo. 

- Uno en fragmento de lámina con una fractura retocada y l a  otra 
r o t a ,  con dorso en flanco de t a l l a  y f i l o  opuesto r e c t i l í n e o  de 
retoque denticulado b i f a c i a l .  

- S e i s ,  en lascas y lascas laminares, todos con l o s  dorsos semi- 
c irculares  de retoque y r e t a l l a  abruptos. 5 de f i l o  r e c t i l í n e o  
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con e l  retoque denticulado bifacia l  y uno con leve l u s t r e  de uso, 
y el sexto ejemplar, de f i l o  cóncavo de retoque simple continuo. 

7 .  f1ANOS DE FUENSANTA. (LAM. 6 )  

E n  Pozuelo de Calatrava. Materiales en e l  Museo de Ciudad 
Hcdl : 

C I )  Restos de t a l l a :  1 laminita estrecha, de t a l l a  interna y con 
c i>r~cx  d i s t a l .  

b )  Piezas tipológicas. 

l . .  Fractura retocada: 

1 fragmento de lámina estrecha o gran lámina, con frac- 
tiir,i dist.11 retocada por retoques semiabruptos, cas i  de truncadura, y 
c o n  huellas muy marginales de uso en l o s  f i l o s .  

2 .  Lámina retocada: 

1 fragmento basa1 de lámina estrecha,  con retoques mar- 
qiii,~Lrs y muy marginales en un  borde, y con varios lascados simples 
c'lsi planos directos  en e l  o t ro .  

3.  Puntas de flecha foliáceas:  

8 ejemplares: 

- Uno de base convexa, de retoque plano paralelo parcial ,  con l a  
cara infer ior  l i s a  excepto retoques marginales en l a  punta. 

- Dos de a le ta  con base cóncava cor ta ,  terminada en dos a l e t a s  
i r i v i p  icntes ( ro t a s  en u n  ejemplar), de retoque plano bifacidl  
L I < I ~ < J ~ C ' ~ O .  

- Uria con pedúnculo, de retoque plano paralelo,  b i fac ia l ,  salvando 
los planos centra les  de ambas caras;  con pedúnculo corto. 

- U ~ < I  en una laminita, con retoque parcial d i s t a l ,  plano lamelar, 
en chevrons, y muy marginal b i l a t e r a l  en l a  cara in fe r io r  de l a  
piirii.~; con corto y una sola a l e t a  incipiente.  

- l r r s  de y a l e t a s ,  de retoque plano bifacia l  completo 
(scilvo parte de una cara en u n  ejemplar). 
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8. ALREDEDORES 
CALATRAVA. (LAM 

DE L A  A N T I G U A  ESTACION DE FF.CC. DE GRANATULA DE 
7 ) .  

~oca l i zac ión  de Eduardo Tello, quien depositó l o s  materiales 
en e l  Museo de Ciudad Real. 

a )  Restos de t a l l a .  

Lascas: dos lascas  y una microlasca de  t a l l a  interna con talones 
l i s o s  desbastado y afacetado cóncavo. 

Con huellas de uso: Un fragmento de lasca o lámina con córtex 
parcial  y dos fragmentos de laminitas y uno de lámina, con huellas muy 
marginales de uso. 

b) Piezas tipológicas. 

1. Laminita con borde abatido. 

1 fragmento extrema1 de laminita, de rotura accidental, 
presenta los  dos bordes abatidos r e c t i l h e o s ,  de retoque continuo 
abrupto d i rec to .  

2. Muescas. 

1 lasca con muesca inversa retocada y una lasca grande 
con dos muescas a l ternas ,  retocada una de e l l a s ,  y de lascado simple y 
con retoques en l o s  bordes l a  o t ra .  

3. Denticulados. 

2 láminas denticuladas: una grande y de t a l l a  interna 
con ambas fracturas retocadas por lascados a modo de  retoque abrupto 
directo ,  que no cubren enteramente e l  espesor de l a  f ractura ,  y con un 
borde denticulado de lascados bifaces y e l  o t ro  de retoque continuo 
simpl'e inverso; de delineación sinuosa, algo denticulado. La otra  pieza 
en fragmento basa1 de lámina, con talón l i s o  desbastado y de t a l l a  
in te tna,  fracturada y con un borde de retoque levemente denticulado, de 
lascados simples di rectos  y con huellas de uso; l a  pieza e s  asimilable 
a los  dientes de hoz. 

4. Lámina retocada. 

Un fragmento media1 de lámina grande fracturada,  de 
t a l l a  interna con bordes'retocados por retoque continuo, simple directo  
en un borde y marginal microdenticulado directo  en e l  otro.  
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5 .  Pieza fo l iacea.  

En una gran lasca laminar o lasca con talón l i s o  desbas- 
tddo, s i lur td  ovalada alargada y retoque plano b i f a c i a l  t o t a l .  De c la-  .. i f i c j r i ó r i  cuesLionable, queda bien def in ida como raedera foliácea 
( t i p o  t - 1 0  de Laplace, 1968): con borde la tera l  izquierdo convexo, de 
rctoque b i f a c i a l ,  subparalelo en l a  cara morfológicamente dorsal ,  con 
~iorso ddclqazado y un lascado laminar ancho y profundo desde l a  base en 
srntido del e j e ,  como acanalado basa1 dorsal.  La pieza mide 7 5  m. de 
longiliid, 37 de anchura máxima y 18 de máximo espesor y su acanaladura 
bds<ll, 29 mm. de longitud y 17 de anchura máxima ( l a  extracción,  por l o  
t,jrito, corresponde a una pequeña lasca laminar de l a  tipometría de 
I),icl~l i n i  ) ,  cs una pieza muy personalizada por su morfología, entre 
i »11~1s las de l a s  ser ies  estudiadas. 

6 .  Diversck varios.  

Además, una lasquita de retoque plano y con punta, ro ta ,  
entre rnuescas, quizás de perforador; y una laminita o lámina, con golpe 
d i s t r ~ l  d l  parecer de buri l  (s imple con un paño, con la  extremidad dis-  
1 . 1 1  r o t a ) .  

7. L L  C A S T I L L O .  (LAM. 8 )  

t r i  Almodóvar del Campo. De e s t e  yacimiento publicó 3 .  Maluquer de 
MoLes cl hallazgo i n i c i a l  de varias piezas que completamos ahora con 
i>st,is otras del Museo de Ciudad Real e integrantes del mismo conjunto: 

- Ur~d microlasquita de t a l l a  interna y t a l ó n  l i s o  desbastado, con 
iind pequeña muesca inversa y otras leves huellas de uso. 

- 5 láminas grandes y muy estrechas,  de t a l l a  in terna,  3 de e l l a s  
incompletas, midiendo l a  mayor 140 mm. en su longitud conservada; 
y lds o tras  dos completas, miden 145 y 114 m. De los  talones 
conservados, dos son diedros,  uno puntiforme y uno afacetado. En 
I d  observaciÓn de sus bordes, apreciamos muy leves huel las ,  muy 
rndrqinales de uso,  en dos de es tas  piezas. 

En ese lugar recogió E .  Te l lo  l a s  4 piezas s iguientes ,  depo- 
sitddds en e l  Museo de Ciudad Real. 

d )  Restos de t a l l a :  1 laminita; en e l  l i m i t e  de l a  lasquita lami- 
nar, de talón l i s o  desbastado. 

b )  Piezas t ipológicas .  

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Oretum. 1985, #1.



1. P e r f o r a d o r e s .  

2 p i e z a s :  Una en lámina g rande ,  con punta  muy a l a r g a d a  y 
f i n a ,  d e  s e c c i ó n  t r i a n g u l a r  y r e t o q u e  b i l a t e r a l  s o b r e e l e v a d o  en l o s  
f l a n c o s  y p l a n o  p a r a l e l o  e n  l a  base ;  y una lámina f r a c t u r a d a  g rande ,  
de lgada  y apun tada  en pun ta  igua lmente  a l a r g a d a  y f i n a ,  de  r e t o q u e  
d i s t a 1  en un borde .  Deben ser func iona lmente  punzones. 

2. ~ á m i n a  r e t o c a d a .  

Un f ragmento basa1  de  l ámina ,  con r e t o q u e  s i m p l e  d i r e c t o  
en un borde .  

11. PLAZA VIE3A. (LAM. 9 ,  3-5) 

En P icón .  M a t e r i a l e s  en  e l  Museo d e  Ciudad Real:  

a )  R e s t o s  de  t a l l a .  

2 m i c r o l a s c a s ,  d e  t a l l a  i n t e r n a ,  con t a l ó n  L i so  d e s b a s t a d o ;  
una d e  e l l a  con f l a n c o  c o r t i c a l ,  d e  un nódulo  pequeño; y d o s  f ragmentos  
d e  l a m i n i t a s .  

b )  Con r e t o q u e  muy marg ina l  o h u e l l a s  de  uso:  l f r a g m e n t o  media1 
de  l a m i n i t a .  

C )  P i e z a s  t i p o l ó g i c a s :  Dientes de hoz. 

3 p i e z a s  morfológicamente  d e f i n i d a s :  un f ragmento d e  lámina 
g rande ,  con l a s  f r a c t u r a s  y el d o r s o  r e t a l l a d o s  y e l  f i l o  r e c t i l í n e o  
m i c r o d e n t i c u l a d o  i n v e r s o  ( d e  67 mm. de  l o n g i t u d ) ;  un f ragmento d e  lámi-  
na ,  con una f r a c t u r a  y e l  d o r s o  de r e t o q u e  burdo,  y el  f i l o  d e n t i c u l a d o  
p o r  l a s c a d o s  d i r e c t o s  y con l u s t r e  de  u s o  ( 21  m. de  l o n g i t u d ) ;  y un 
f ragmento a l  p a r e c e r  d e  l a s c a ,  con l a s  f r a c t u r a s  y e l  d o r s o  con l a  
r e t a l l a  y r e t o q u e  burdo y el  f i l o  l i g e r a m e n t e  convexo, de  d e n t i c u l a d o  
muy r e g u l a r  (con t o d a s  s u s  muescas d e  5 mm. de  a n c h u r a ) ,  de  l a s c a d o s  
b i f a c i a l  o b i f a c i a l e s  ( l o n g i t u d ,  2 1  m.) .  Y 2 l a s q u i t a s  a s i m i l a b l e s :  
una cdn d o r s o  c u r v o  con r e t a l l a  y r e t o q u e  y f i l o  r e c t i l f n e o  con r e t o q u e  
muy marg ina l  o uso;  y o t r a  con d o r s o  de  f l a n c o  de t a l l a  y f i l o  rect i l i -  
neo de  r e t o q u e  c o n t i n u o  s i m p l e  e i n v e r s o . '  

12 .  UMBRIA DE LAS CASQUERAS. 

En Porzuna d e  l a  p rospecc ión  de  3 u l i a n  Ormeño G a r r i d o ,  1 0  de  D i -  
c i embre  de  1982, e s tud iamos  l a s  s i g u i e n t e s  p i e z a s :  
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a )  Restos de t a l l a .  

3 lasqui tas  de t a l l a  in terna,  con dos talones conservados 
drshclstados l i s o s .  

b )  h s c a  retocada no c las i f icab le .  

Una lasqui ta  rota  en una punta, con bordes de retoque simple 
, j i r rc to ,  como posible esbozo de punta de flecha.  

c )  ? piezas tipolQgicas: 

- Lámina retocada: en l a  parte basal de una lámina en borde 
rrt.ocudo por retoque continuo directo  simple y cas i  sobreelevado en 
11110 . 

- Diente de hoz: en un fragmento d i s ta1  de lasquita laminar, 
~ . O I I  mornodxión en l a  f ractura  y parte del dorso y un microdenticulado 
c i t .  iiso; pieza no ,muy c la ra  por desgaste. 

t n  Porzuna. Recogidas por Andrés Francia Vi l la jos ,  estudiamos l a s  
siquientcs piezas: 

a )  Restos de t a l l a .  Aparte de u n  nódulo de s í l e x  melado de trocea- 
do, h d y  eri e l  l o t e  14 lascas ,  una laminita y 3 núcleos: 

- Lascas: Una lasca muy grande, del mismo s í lex  meiddo que e l  
nódulo, de t a l l a  in terna,  con talón afacetado recto;  4 lascas cor- 
Lirales,  2 de riñones de s í l ex ,  con talones l i s o s  s in  desbastar, 
n i  d l i s o  desbastado y en una afacetado; 4 pequeñas lascas ,  dos 
de e l l a s  cor t ica les  y dos internas  de talones uno l i s o  desbastado 
y uno diedro ( inexis tentes  los dos r e s t an t e s ) ;  4 lascas  laminares, 
de t d l l a  interna y talones desbastados l i s o s  en t r e s  de e l l a s  y 
dfdcetado convexo en l a  cuar ta ;  y una microlasquita in terna,  
desecho de r e t a l i a .  

- Ldminita: una parte basal con talón cas i  puntiforme sobre afdce- 
t d o .  

- Nikleos: 3 pequeños núcleos, uno de lascas  y dos de láminas, 
dqotado, dos de e l l o s  de reut i l ización como cepi l los .  

Uno de lascas ,  i r regula r ,  con extracciones de pequeñas lascas  
y con dcimodación tosca para s u  ocasional reut i l ización como cep i l lo  
sobre dos planos de deslizamiento i r regulares .  
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Dos de láminas, núcleos pequeños: uno de e l l o s  piramidal de 
lamini l las ,  con plano de percusión de desbastado l i s o ,  de varios lasca- 
dos s i n  l legar  a afacetado, y un f ren te  de extraccione muy regularizado 
y poligonal cas i  cerrado circularmente, excepto en una pequeña parte 
posterior de lascado previo. E l  o t ro  ejemplar, piramidal, algo prismá- 
t i co ,  con e l  plano de percusión l i s o ,  desbastado por lascados amplios, 
y extracciones de microlaminitas subparalelas y convergentes, pero con 
tendencia general de convergencia, en un f rente  ca s i  también poligonal 
subcircular completo, menos l a  parte posterior desbastada; l a  pieza 
aparece con leve cornisa de r e t a l l a  a s t i l l ada  reentrante preparando un 
cor ta  f ren te  de cep i l lo ,  de ut i l ización ocasional. 

b)  Lascas y láminas con huellas de.uso. 

3 lascas,  ( 2  microlasquitas y una pequeiía l a sca ) ,  una lasca 
laminar espesa, en cuarci ta ,  y una lámina estrecha, presentan huellas 
marginales o de escamados de uso. 

C )  Lasca retocada. 

Una lasca con retoque a l terno en ambos bordes. 

d )  Piezas t ipológicas.  

1. Raspadores. 

- Sobre lasca:  E n  lasquita o fragmento de lasca, muy espesa, con 
talón co r t i ca l ,  de r e t a l l a  subcircular y f rente  destacado de reto- 
que simple lamelar, con aspecto de raspador nucleiforme y morfolo- 
gía c las i f icab le  como t a l .  

- Sobre lasca retocada: En  una lasca plana, con un f rente  regular 
convexo de retoque simple algo lamelar y huellas de uso marginales 
en toda s u  delineación, y con retoque b i la te ra l  abrupto y semi- 
abrupto directo  en sendas muescas abier tas  opuestas, pedunculando 
l a  pieza, que conserva córtex basa1 parcial .  

- Raspador nucleiforme; En núcleo pequeño de microhnin i l l as  (ya 
desc r i t o ) ,  reut i l izado como cep i l l o  sobre s u  plano de lascado y 
con r e t a l l a  a s t i l l ada  de leve cornisa reentrante de un f ren te  
corto;  e s  pieza de reut i l ización ocasional: 

- Raspador en hocico: E n  una lasca espesa, con e l  f rente  del ras- 
pador poco retocado, destacado entre  dos muescas simples de re ta-  
l l a ,  l a  pieza aparece con fuer tes  huellas de uso en l a  cara infe-  
r i o r  de una de s u s  muescas, afectando también a l  f ren te  del  raspa- 
dor. 
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2 .  Buril simple l a t e r a l  con dos paños: 1 ejemplar en una 
] , I x ~  ~ s p r s d ,  i r regular  y con córtex parcia l ,  con u n  paño de golpe 
Iii~ico d11('h0 perpendicular a l  e j e  de t a l l a  de l a  lasca y e l  o t ro  paño, 
c i ~  ,dnqulo recto ,  con a r i s t a  sa l ien te  y con varios golpes de bur i l  y de 
rcdvivados encdjados. 

3. Punta de flecha fol iácea:  Una pieza fragmentada en s u s  
~xtrcrnos y con aspecto romboidal alargado con leve pedúnculo en su 
p.irte conservada; de retoque plano regular cubriente en una cara y 
pldno marginal en l a  in fe r io r .  

4. Muescas. 

2 l ascas  con muescas: Una con doble muesca (una retocan- 
do  un borde cóncavo de flanco de t a l l a  y l a  o t ra  muesca pequeña, tam- 
b j &  de retoque simple d i r ec to ) ;  y l a  o t r a  pieza, lasca con muesca 
rctocddd inversa muy abier ta  y con algunos retoques en los  bordes. 

5. Denticulado. 

Una lasca laminar denticulada, con un borde de denticu- 
Iddo lrve por muescas simples contiguas. 

6. Diversos. 

- Dos cuchi l los ,  en sendas lascas  laminares, una con talón c o r t i -  
c a l  y la o t ra  con flanco de t a l l a ,  y f i l o s  con huellas de uso, con 
retoque de acomodación en ambas piezas. 

- Una pieza nucleiforme, en un  riñón de s i l e x  con f i l o  b i fac ia l  
muy abier to  en semicirculo, ta l lado por una cara y con un f ino 
retoque plano, con lamelares sobreimpuestos en l a  o t r a ,  con talón 
cor t ica l  reservado. 

- Ademk, dos esbozos de piezas: De un raspador sobre lasca de 
aspecto nucleiforme, como e l  descr i to  anteriormente, con lo s  lados 
re tdl iados ,  pero e l  f ren te  s i n  re tocar ;  y una lasquita con lados 
convergentes con retoque inverso plano marginal en ambos, y con l a  
cara superior s i n  tocar,  similar también a l  foliáceo descr i to .  

11. HALLAZGOS DE PIEZAS SUELTAS. 

De diversos lugares de l a s  comarcas del  Campo de Montiel, Campo de 
Calatrava y Montes de Toledo hemos controlado piezas l í t i c a s  t a l l adas  
rrroqidds esporádicamente, en hallazgos suel tos ,  que completan e l  mapa 
de distr ibución de yacimientos, en función de l o s  cuales deben ponerse 
eri relación,  como evidencias de. nuevos yacimientos s in  controlar o 
r e f l e jo s  de l a  i r radiación local  de l o s  yacimientos ya conocidos. En 
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todo caso,'merecen reg is t ra rse  para f a c i l i t a r  l a s  tareas futuras del 
estudio de l a s  variadas manifestaciones arqueológicas del poblamiento 
eneol i t ico y del  Bronce de l a  región. 

La reseña de t a l e s  hallazgos controlados por nosotros e s  l a  si- 
guiente: 

1. CAMPO DE MONTIEL. 

1.1. La Mora, Villanueva de los  Infantes: Una laminita de 
t a l l a  interna,  con talón l i s o  desbastado y huellas de uso en lo s  bor- 
des. 

1.2. Alrededores de Villahermosa: Un núcleo de láminas pris-  
mático tendente a piramidal, con un solo f rente  de extracción con un 
solo plano de percusión y desbastado t o t a l  irregular del nódulo, con 
diversos res tos  de córtex. Tiene e l  plano de preparado desbastado i r r e -  
gular,  por lascados, y lascados marginales afacetando irregularmen- 
t e  e l  perimetro de percusión; e l  f rente  de extracciones desarrollado, 
con l a s  huellas de algunas laminitas entre  l a s  de l a s  laminas dominan- 
t e s .  

1.3. Término municipal de Alhambra: Un diente de hoz, pieza 
de f i l o  cóncavo de retoque marginal microdenticulado, con algo de l u s -  
t r e  de uso, y dorso curvo de retoque abrupto desde ambos lados en forma 
de medialuna (36 mm. de Longitud y 15 de anchura máxima). (LAM. 10,6).  

1.4. Ruidera. Sin localización concreta: Restos de t a l l a ,  4 
lasqui tas  (una microlasquita, una microlaminita, de t a l l a  interna y 
talones puntiformes y desbastado) y dos fragmentos de lasquita.  Un 
fragmento d i s ta1  cor to  de laminita o ldmina. 

1.5. Los Barrancos, en Villanueva de l a  Fuente (Recogida de 
A. Ciudad Serrano). Un núcleo prismático reuti l izado como cepi l lo:  
Núcleo prismático con un solo plano de percusión, afacetado plano, con. 
múltiples extracciones de láminas, formando u n  f rente  de extracción 
poligonal cas i  cerrado, excepto una zona anter ior  desbastada por lasca- 
do; e l  plano in fe r io r ,  mas grande que e l  de percusión, aparece también 
con facetado plano, y fue posteriormente re ta l lado por lascados en u n  
f ren te  subcircular, con cornisa basa1 de r e t a l l a  reentrante, como fren- 
t e  de cepi l lo .  

2. CAMPO DE CALATRAVA. 

2.1. Cerro del Ajo, en Alcolea de Calatrava. Colección 3.L. 
Morales. Lámina retocada: Una gran lámina estrecha con ambos bordes de 
retoque continuo directo,  simple semiabrupto y sobreelevado. 
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2.2.  Cerro de los  Espárragos, en Cañada de Cva. Colección 
: ] . L .  Moralcs. Diente de hoz: De lasca,  con f i l o  ligeramente cóncavo y 
I I ~ . I  d<inticiilado casi  de s i e r r a ,  de lascados bifaciales  y con 
Iiistr<. de liso; y e l  dorso en r e t a l l a  de retoque burdo abrupto. (LAM. lO ,  
7). 

> . 3 .  Cast i l lo ,  Caracuel. Col. 3.L. Morales. Punta de flecha: 
I J I I  c,j~wpl.ir de pedúnculo y a l e t a ,  de retoque plano b i fac ia l ,  paralelo 
,, . i l r i i i i i  lrd7O en echarpe. (LAM. 10,3) 

2 .4 .  La Nava, Pozuelo de Cva. Col. 3.L. Morales. Punta de 
~ l i ~ i l i . ~ :  I l r i  ejemplar de s i lue ta  subtriangular, de base convexa y a le tas  

l h ~ r i / < i i i ~ i  l e s  iniciadas (una ro t a ) ;  de retoque plano invadiente, no 
I I <~~.iriilo <i I i l  f a c i a l  completo. (LAM.  10,4)  

1 . 5 .  Alrededores de Cueva de l a  Mora, Sierra de Moral de Cva. 
((',ii,i.i~i.r:r,i Hotaños-Moral). Diente de hoz: En  una microlasquita, con 
~r.i..iII.itlo (~ontinuado con una truncadura convexa de retoque abrupto 
i l i  ,-,:ri.o, ( k l  irieando .un arco dorsal i r regular ,  y con e l  f i l o  de retoque 
i i i i  croili:rilir:iilado y b r i l l o  de uso. 

2 .6 .  Ciruela, Ciudad Real. Localización: E .  Tello. Una lámina 
O I ' I I I I ~ I I  r i n d e ,  fragmentada, de t d l l a  interna y talón l i s o  desbastado, 
, . i ~ r i  r.i.t.oqirc continuo b i l a t e r a l ,  simple directo y algo de sobreelevado 
I I I I I ~ .  ( 1  M .  10,2) 

2.7; Malvecinos, Carrión de Calatrava. Localización: E .  Te- 
l l .  I J r i  niicleito mixto i r regular ,  de laminitas y lasquitas.  

1 .  MONTES DE TOLEDO. 

3 . 1 .  E l  Cas t i l l e jo ,  en Fontanarejo. Recogida por Antonio 
( . . i r ,  i . 1  I)ori,is. Punta de flecha: Un ejempldr de a le tas ,  con base cóncava 
I I I I I ~  <.iitr.mtc y a le tas  disimétricas, una bien desarrollada, de retoque 
1 1 1 . i i i i 1  p d r d l ~ l o  bifdciai  y un borde microdenticulado. (LAM. 10 , s ) .  

J . ? .  Pozo E l  Estanco, ~ b e n ó j a r :  Un núcleo de laminitas, con 
dos l 'rrntcs de extracción opuestos, y tendente a piramidal, 
~ Y I I I  scndi~s planos de contiguos en diedro. E l  núcleo es tá  
Lot,iInierit.~: rlc~sbdstado por lascados muy regularizados, excepto uno en 
S I I I I S  de percusión, cor t ica l  muy l i so .  Dicho plano cor t ica l  de 
pr:ri.ii:;ih prcsenta facetado plano en su cornisa de extracciones, y e l  
ot r.11 1 1  I ,rrio 05ti  totalmente desbastado. Las extracciones, numerosas, 
~'orr.r:,~~oridcri todas a laminitas estrechas y muy estrechas, con dos de 
Imiii i td y lasca laminar. 

1.3. E l  Molino, Los Cortijos: Un núcleo pequeño, i r regular ,  
m i  x i o  dr I.isqi~itas y alguna laminita. 
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3.4. Las Casas del Río, pedanía de Porzuna. Una laminita de 
desecho de t a l l a  interna,  con talón l i s o  desbastado. Recogida por A l -  
fredo Ballester.  

E) VALORACION PROVISIONAL. 

Conforme hemos advertido, l a  presentación de es tas  s e r i e s  de 
materiales l i t i c o s  ta l lados pretende Únicamente mostrar l a  existencia 
de una red regional de localizaciones inédi tas ,  extendidas l a s  que 
publicamos por buena parte del t e r r i t o r i o  de l a  provincia, como t e s t i -  
monios de un denso poblamiento eneolí t ico y de s u  perduración inmedia- 
t a ,  anter ior  y en parte coetáneo de l a s  motillas de l a  Edad del Bronce. 

E l  asentamiento de es te  poblamiento en l a  región remonta a tiempos 
del Neolitico Final transicionales a un temprano Eneolitico, segun l o  
demuestra e l  estudio de lo s  materiales de superficie del yacimiento de 
l a  Vega de lo s  Morales, de Aldea del Rey, en e l  Campo de Calatrava, que 
hemos publicado últimamente. 

E l  yacimiento es un  asentamiento a l  a i r e  l i b r e ,  emplazado en una 
ladera f l uv ia l ,  donde, s in  afloración de es t ructuras ,  aparecen abundan- 
t e s  materiales, de los  que hemos estudiado un fragmento de brazalete de 
piedra blanca, marmórea, una r ica  industria l í t i c a  ta l lada,  abundantes 
pulimentados y cerámicas, cuyo aná l i s i s  nos ha llevado a l a  conclusión 
de considerarlo e l  testimonio mas antiguo, neol í t ico f ina l  y eneol i t ico 
muy temprano, de l a s  s e r i e s  que ahora publicamos. 

Evidenciado a s í  e l  comienzo del asentamiento regional de e s t e  
poblamiento, a l  que parece corresponder algún otro  indicio por compro- 
bar, l a  mayor parte de lo s  numerosos yacimientos conocidos de es tas  
s e r i e s  deben a t r i bu i r se  a l  Pleno Eneolítico y a su  perduración inmedia- 
t a ,  como sus t ra to  de l a s  manifestaciones de l a  Edad del Bronce en l a  . 
región, cual e s  e l  caso de los  yacimientos y localizaciones que par- 
cialmente damos ahora a conocer. 

Con respecto a es tos  yacimientos, es  poco l o  que de momento pode- 
mos concretar, puesto que l a  presente aportación se l imita  a darlos a 
conocer exclusivamente a través de l a s  muestras de s u s  industr ias  ta-  
l ladas ,  en avance de s u  estudio completo de lo s  materiales controlados 
y de l a  revisión de l a s  localizaciones de campo. 

SU distribución geográfica cubre gran parte del t e r r i t o r i o  de l a  
provincia, ocupando l a  comarca de La Mancha, con un  foco local  en Alcá- 
zar de San Juan y Campo de Criptana, y o t ras  localizaciones en l a  zona 
Sur, en Argamasilla de Alba y Membrilla; e l  Campo de Calatrava, donde, 
en Aldea del Rey, s e  s i túa  e l  yacimiento de l a  Vega de lo s  Morales, y 
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l o s  I I I I ~ V O S  de Pozuelo, Granátula, Almodóvar del Campo y Alarcos; y l os  
~ o t i t c s  de Toledo, con un foco local  en Porzuna y Picón; y aparecen 
i.irnbii;ii en e l  Campo de Montiel, en E l  CastillÓn de Villanueva de l o s  
Irif,iri~<,s. Especialmente denso e s  e l  foco manchego de Campo de Criptana 
y ,\lci/ar de San Juan, donde l o s  nuevos yacimientos forman parte de l a s  
iiiism.is redes de localizaciones dadas a conocer por D. Estav i l lo  en 1950 
y llar i\. Vdqiiero, 3. de Haro y otros en 1984. A la  zona de Puertollano 
y C h i  11611 corresponden además l o s  yacimientos dados a conocer por 3 .  
6 < 1 1 i l i l c ~  Ortiz  en 1979 y por A .  Caballero Klink en 1983, a s i  como a l o s  
, ~ l  redrdores de Aldea del Rey, l a s  localizaciones que seiíala L. Alañón 
recirritementc; y en e l  Campo de Montiel, e l  yacimiento que damos a 
(:oiio<:er se añade al  publicado Últimamente por 3.3. Espadas, del mismo 
t6rmjno municipal de Villanueva de l o s  In fan tes .  

Tdl e s  ' a  densidad de es tas  ser ies  de yacimientos en l a  provincia 
i ~ ~ c  nosotros m i h o s  tenemos en es tudio  o tros  tantos  de l o s  dados ahora 
,+ conocer y son relativamente frecuentes l a s  no t i c ias  de nuevas loca l i -  
~dc ior ics ,  .lo que queda además evidenciado por l o s  hallazgos de piezas 
x ~ e l t ~ i s  que incluimos en l a  presente reseria y que son un r e f l e j o  de l a  
m:upaci6n del t e r r i t o r i o  por e s t e  poblamiento. 

Fn cuunto a l o s  t i p o s  de es tos  yacimientos y localizaciones parace 
qiie currespnnden a dos modelos de f in idores ,  de asentamientos l lanos  y 

poblddos sobre cerros ,  l o s  primeros como t i p o  i n i c i a l  de e s t e  pobla- 
tmcr~to en l a  región,  del Neol i t ico  Final y Eneoli t ico temprano, con 

durante todo e l  Eneol i t ico ,  coetáneamente a l a  generaliza- 
ci6ri de los poblados en l o s  cerros destacados de l a s  l lanuras del Pleno 
Lncol i t ico  y sus tiempos f i n a l e s .  Son cuest iones para aclarar con pros- 
pecciones de campo, ya emprendidas. 

Lo que tampoco podemos ahora e s  presentar una ordenación de l o s  
y,icimieritos que damos a conocer, para l o  que hay que esperar a l  conoci- 
niirrito completo de l a s  muestras de materiales recogidos, de los  que 
uriicmentc tenemos estudiadas l a s  industr ias  l i t i c a s  t a l l a d a s ,  cuya 
v~lordci6rt  queda condicionada por consiguiente a l a  del r e s t o  de l o s  
m~l tcr ia les  y a l  propio conocimiento d irecto  de l o s  yacimientos, en 
curso dc es tudio .  

En espera de completar nuestro conocimiento de e s t o s  conjuntos 
~ r q u e o l 6 y i c o s ,  remitimos de momento a l a  mera reconsideración de l a s  
industrids l i t i c a s  ta l ladas  que publicamos y no debe o lv idarse ,  además 
quc procrden, como todos l o s  materiales acumulados, de recogidas de 
s u p e r f i c i e ,  c a s i  nunca s is temát ica ,  por prospectores loca les .  

I)cstacable, en e s t a s  breves .observaciones, e s  en primer lugar l a  
(wvcrgddura de e s t a s  indus t r ias  t a l l a d a s ,  que presentan un gran des- 
1 1 1  i e g u ~  rn l o s  yacimientos donde han sido recogidas con algún deteni -  
miento. Tanto más de notar e s  e l  predominio del empleo generalizado del 
s i l r x  en e s t a s  indus t r ias ,  por e l  contraste de su f a l t a  en e l  ámbito de 
r s t o s  t e r r i t o r i o s ;  junto a su se usan también para l a  

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Oretum. 1985, #1.



t a l l a  otras rocas a f i n e s  y parece asimismo habitual l a  u t i l i z a c i ó n  en 
abundancia de l a s  cuarcitas locales .  E l  i n t e r é s  de las  determinaciones 
que pueden establecerse sobre es ta  cuest ión de empleo de materias pri- 
mas obliga a l a  realización de l o s  aná l i s i s  pendientes. 

Con respecto a su cuadro tecnológico y de t i p o s  y s in  que podamos 
entrar ahora, como hemos advert ido,  en las  separaciones de seriación de 
l o s  conjuntos, nos limitamos a observar que se t ra ta  de unas industr ias  
genéricamente homogéneas, de t a l l a  mixta de lascas y láminas, y t i p m é -  
tricamente mediana en su formato predominante. E l  peso de los  res tos  de 
t a l l a  en l a  proporcionalidad de l o s  conjuntos evidencia l a  ex is tencia  
generalizada de actividades de t a l l e r e s  secundarios en l o s  yacimientos 
de habitación,  aunque pensamos también en l a  ex is tencia  de yacimientos 
de fac ies  de cantera,  para l a  explotación de determinadas rocas loca- 
l e s ,  entre  e l l a s  l a s  cuarcitas de buenas calidades, enfocada a l a  e la-  
boración de algunos t i p o s . e n  s e r i e s  industr ia l i zadas ,  como parece ocu- 
r r i r  con algunos grandes conjuntos de cep i l los  que tenemos en es tudio .  

Efectivamente, segun nuestra impresión, junto a l o s  conjuntos 
l i t i c o s  correspondientes a la  fac ies  de habitación def in ida por l o s  que 
ahora publicamos, al  menos por su mayor parte, debe e x i s t i r  una f a c i e s  
macrolitica en relación con l o s  rebordes montañosos de l a  región, pues 
hemos controlado testimonios de industr ias  de t i p o  campiñoide, que en 
un yacimiento de l a s  estribaciones de l o s  Montes de Toledo o f rece  un 
Lote de picos que, junto a las  ser ies  de cep i l los  nucleiformes muy 
generalizadas, prefiguran una fac ies  de desforestadores de'montaña baja 
y media. Nada de e s t o  corresponde, no obstante,  a las  ser ies  que ahora 
publicamos, por l o  que limitamos nuestro comentario a es ta  insinuación 
de l a  complejidad l a s  perspectivas de estudio de es tas  ser ies  en l a  
región,  como novedoso campo de trabajo.  

Por su parte, l o s  materiales que publicamos ahora, considerados 
necesariamente en conjunto por l a s  l imitaciones in terpre ta t i vas  comen- 
tadas,  de f inen unas industr ias  globalmente e n e o l i t i c a s ,  con un cuadro 
t ipológico relativamente amplio y muy matizado en subtipos,  const i tuido 
por raspadores, perforadores, b u r i l e s ,  muescas y denticulados, trunca- 
duras y fracturas retocadas, compuestos de truncadura y de fractura 
retocada, bitruncaduras y b i f rac turas  retocadas, láminas de bordes 
retocados, puntas de flecha fo l iaceas ,  d ientes  de hoz y diversos,  como 
t i p o s  predominantes, diversamente generalizados en unas proporciones 
que no resul ta  prudente ensayar de momento,.además de l a  presencia de 
algún otro  t i p o  c las ico  limitados a sendos ejemplares de laminita con 
borde abatido y microl i to  geométrico ( t rapecio  rectángulo) y 
algún .otro, aparte de c ier ta  variedad de diversos.  

Podriamos extendernos'sin d i f i c u l t a d  en e l  comentario t ipológico 
de es tas  s e r i e s ,  pero preferimos aplazarlo a l a  publicación del análi-  
s i s  completo de l o s  conjuntos, que permita la  consideración individua- 
l izada de l o s  más representativos y un diagnóstico de atribución funda- 
mentado también en sus cerámicas. 
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~ , j s ~ a  p r e c i s a r  ahora  que l a  mayor p a r t e  de e s t o s  c o n j u n t o s  que 
( \ . im< , s  a conocer  deben a t r i b u i r s e  a l  E n e o l i t i c o  P leno  y a lgunos  también 

i i i i , i  p e rdurac ión  inmedia ta  en e l  Bronce, por l o  que c o n v i e r t e n  a l  
,,d)l.iiiiieiito que  r e p r e s e n t a n  en e l  ve rdadero  s u s t r a t o  i n d í g e n a  d e  l a  
r t . 1~ i611 ,  s o b r e  e l  que  opera rdn  l a s  m a n i f e s t a c i o n e s  d e  l a  Edad d e l  Bron- 
c e ,  14s m o t i l l a s  y l o s  poblados  en a l t u r a  de  aledafios montañosos, de  s u  
f ' . i<:ies de h < ~ b i t a c i Ó n ,  y o t r a s  m a n i f e s t a c i o n e s ,  como un t e s t i m o n i o  que 
~ : ~ i i ~ i ~ r m o s  d r  e n t e r r a m i e n t o  en  t i n a j a  d e  t i p o  a r g a r o i d e ,  e n  l a  comarca 
d t :  1 4 Mdncha, y a lgún o t r o  t i p o  de  h a l l a z g o ,  además d e  l a  p e r t e n e n c i a  
. i I  iiiiirido d e  s u s t r a t o ,  e n e o l i t i c o  y d e  s u  inmedia ta  de  l a s  
r i c c + s  s e r i e s  d e  10s covachos con p i n t u r a s  e squemát icas .  

Ln rcsumen, l a  p rob lemát ica  h i s t ó r i c a  en l a  que i n c i d e n  e s t a s  
s c r i c s  de yac imien tos  que damos a conocer  se r e f i e r e  a l a s  c u e s t i o n e s  
d c l  , i s e n t m i e n t o  de un poblamiento humano permanente e n  l a  r e g i ó n ,  l a  
n c o l i t i ~ ~ i c j ó n  y l o s  comienzos en  s u s  t e r r i t o r i o s  de  l a  v i d a  urbana.  Más 
l imi t . . idmcnte ,  l o s  m a t e r i a l e s  que ahora  publicamos vienen a sumarse a l  
complejo l í t i c o  de  l a  Vega de  l o s  Morales,  d e l  Campo d e  C a l a t r a v a ,  
p u t ~ i i c d d o  últ imamente por n o s o t r o s ,  que r e f l e j a  un e s t a d i o  inmedia ta-  
mente a n t c r i o r  y en  p a r t e  c o e t á n e o  de  e s t a s  nuevas series de  m a t e r i a -  
l e s ,  y a l  c o n j u n t o ,  de  inminen te  p u b l i c a c i o n  d e l  i m p o r t a n t e  yac imien to  
de L J  P i j o t l l l a ,  en  l a  Baja  Extremadura,  que c o n s t i t u y e  una e s p l é n d i d a  
muestra d c  i n d u s t r i a  l i t i c a  t a l l a d a  d e l  Pleno E n e o l i t i c o ,  con l o s  que  
poco u poco se va p r e f i g u r a n d o  e l  mundo de  l a s  i n d u s t r i a s  l i t i c a s  t a -  
L1<1das p o s t p a l e o l í t i c a s  de l a  Submeseta Mer id iona l ,  c a s i  desconocida  
h d s t d  c1 p r e s e n t e .  
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LAM. 1: 1-12, BURILES (Col. Estavillo) 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Oretum. 1985, #1.



LAM. 2: 1 -7 ,  RASPADORES; 8 -10 ,  PERFORADOAES ( C o l *  E s t a v i l l o )  
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LAM. 3: 1 y 2 ,  LAMINAS CON MUESCA DISTAL;  3 HACHITA O TRONCHE1 
4, MUESCA; 5 y 6, MUESCAS DISTALES; 7 ,  MICROLITO GEOMETRICO; 

8 y 9, BURILES; 10 y 11, LAMINITAS DE SIERRA. 
( C o l .  E s t a v i l l o )  
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LAM. 4: DIENTES DE HOZ (Col. Estavillo) 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Oretum. 1985, #1.



LAM. 5 :  1 y 2 ,  PERFORADORES; 3 ,  MUESCA; 4, LAMINA DE SIERRA; 
5 ,  LAMINITA DESIERRA; 6, PUNTA DE FLECHA; 7-11,  DIENTES DE HOZ. 

( E l  C a s t i l l ó n )  
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LAM. 6 :  PUNTAS DE FLECHA (BaRos de Fuensanta) 
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LAM. 7: 1, LAMINITA DE BOADE ABATIDO; - 3  MUESCAS; 4-5, DENTICULADOS; 
6 ,  LAMINA RETOCADA; 7, PIEZA FOLIACEA 

(Alrededores Antigua Estac ión FF. CC. de ~ r a n á t u l a )  
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LAM. 8: LAMIEI4S ( E l  C a s t i l l o .  

l ! S 

A l m o d h a r  d e l  Cdrnpo) 
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LAM. 9: 1 y 2 ,  PERFORADORES (Alarcos); 
3-5, DIENTES DE HOZ (Los Castellones, P i c ó n )  
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LAM. 10: 1, LAMINA RETOCADA (Cer ro  d e l  A j o ) ;  2, LAMINA RETOCADA 
( C i r u e l a ) ;  3 -5 ,  PUNTAS DE FLECHA ( C a s t i l l o  de Caracuel,  

Las Nqvas y E l  C a s t i l l e j o ) ;  6 y 7 ,  DIENTES DE HOZ 
(Alhambra y Cerro de l o s  Espárragos) 
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EL ALTAR DE CUERNOS DE LA ENCANTADA 

30s6 Sánchez Meseguer 
Ana Fernández Vega 
Catalina Galán Saulnier 
Carmen Poyato Holgado 

Las campafias de excavación realizadas en e l  Cerro de l a  Encantada 
( ~ r a n á t u l a  de Calatrava, Ciudad Real) desde 1977 hasta 1982, han permi- 
t ido sacar a l a  luz un  conjunto de res tos  arqueológicos que ofrecen l a  
posibilidad de considerar e s t e  yacimiento como uno de l o s  más intere-  
santes para e l  conocimiento de l a  Edad del Bronce, no solo  del área 
geográfica en que s e  encuentra enclavado, l a  Mancha, sino,  a nuestro 
entender, de toda l a  Península Ibérica (Fig. 1). 

Los datos con que contamos hasta e s t e  momento indican que nos 
encontramos ante los  res tos  de un núcleo con var ias  fases  de 
importante y de larga duración. La importancia de esa ocupación o po- 
blación se puede deducir, entre  o t ras  cosas, de l a s  ca rac te r i s t i cas  de 
los  diversos res tos  arquitectónicos y de s u s  materiales, algunos de los 
cuales pueden considerarse "de lujo",  como se r i a  e l  caso del marf i l ,  
c l a ro  exponente de unas relaciones de e s t a s  gentes con áreas  cu l tu ra les  
necesariamente extrapeninsulares. Su larga pervivencia e s  evidente a l a  
v i s ta ,  tanto de l a s  superposiciones, reconstrucciones y reaprovecha- 
miento que, a l  parecer con diferentes  f inalidades,  pueden apreciarse en 
los  res tos  constructivos de l a s  d i s t i n t a s  áreas del yacimiento, como l a  
potencia que presentan en algunas zonas los  res tos  de niveles de habi- 
tación,  l o s  cuales a SU vez aparecen generalmente aplanados y super- 
puestos, , y ,  aunque no conoceros aún l a  cronología absoluta de los mo- 
mentos mas antiguos de ocupación del yacimiento (ya que l a s  muestras 
correspondientes s e  encuentran actualmente en proceso de tratamiento),  
s i n  embargo, l a s  ca r ac t e r í s t i c a s  de algunos de l o s  materiales proceden- 
t e s  dB dichos niveles reafirman nuestras suposiciones (por ejemplo 
algunas cerámicas con dec~rac ión  incisa  e impresa). 

Pero aparte de todo es to ,  e l  Cerro de l a  Encantada ha proporcio- 
nado algo que, además de ser una gran sorpresa para nosotros, por l o  
i n só l i t o  e inesperado, s e  ha consti tuido en uno de l o s  elementos más 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Oretum. 1985, #1.



importantes del yacimiento, importancia que l e  viene dada por cuanto 
representa, por una parte,  l a  confirmación de l a  presencia rea l  en l a  
Península Iberica de algo que solamente conocíamos por una breve refe- 
rencia y un dibujo, " los  a l t a r e s  de cuernos", y por o t r a ,  l a  aparición 
de algo hasta ahora desconocido o a l  menos no identificado como t a l ,  en 
e l  Bronce Medio Peninsular: los  templos funerarios. 

Cuando en 1977 realizamos l a  primera campaRa de excavación en e l  
yacimiento, apareció en e l  que se  ha denominado Sector A del .mismo 
(Fig. 4 y Lámina I I) ,  l a  primera de l a s  ca s i  cuarenta tumbas descubier- 
t a s  hasta e l  momento, tumba cuyas carac te r í s t icas  nos confirmaban algo 
que hasta entonces solalmente habíamos podido deducir de l a  información 
que nos proporcionaban lo s  materiales arqueolÓgicos: que se  trataba de 
u n  yacimiento perteneciente a l  Bronce Medio y de alguna forma relacio- 
nado con l a  Cultura Argárica. 

En efecto,  l a  tumba a l a  que s e  asignó e l  número 1, consis t ía  
en un enterramiento de inhumación individual contenido en un  pithos que 
a s u  vez estaba encerrado en una estructura de mampostería; l o s  res tos  
humanos estaban acompañados, en e l  in te r ior  del pithos, en t re  otros  
materiales, por un vaso troncocÓnico de fondo plano, una o l l i t a  y un 
brazalete de plata.  Del conjunto funerario o b t u v i ~ s  posteriormente l a  
fecha + 1310 a.c. (C.S.I.C. - 425), efectuándose e l  muestre0 sobre l a  
materia orgánica carbonizada recogida entre  l o s  res tos  de un nivel 
quemado probablemente correspondiente a parte de l a  techumbre del edi-  
f i c i o ,  a l  que l a  c i tada tumba se  encontraba aneja. 

Pese a l  in te rés  que indudablemente presentaba l a  aparición en l a  
Mancha de una sepultura claramente relacionable con un complejo cultu- 
r a l  conocido, e l  de E l  Argar, l a  gran novedad que supuso l a  tumba q de 
La Encantada, y ahora no solo a nivel regional, sino también peninsular 
como antes s e  d i jo ,  fue e l  descubrimiento de los  restos.de un ed i f i c io  
adosado a l a  sepultura o viceversa, cuya descripción incluímos en l a  
Memoria publicada de l a s  campañas realizadas en 1977 y 1978 ( N I E T O  
GALLO, C. y SANCHEZ MESECUER, 3 . ,  1980). Se t r a t a  de una construcción 
de planta rectangular, con revestimientos in te r iores  de revocos de ca l ,  
y sobre cuyo pavimento, de t i e r r a  batida, cuidado y bastante bien con- 
servado, s e  hallaron "in s i t u "  p i thoi ,  o l l a s ,  pesas de t e l a r ,  solederas 
y o t ros  objetos. 

E l  estado en que se  entontraban lo s  res tos  del ed i f ic io ,  incendia- 
do y derrumbado, con l o s  vasos c e r h i c o s  y demás .objetos colocados 
sobre e l  pavimiento y repartidos por todo e l  i n t e r io r  del mismo, y l o s  
res tos  de una techumbre de ramajes, a r c i l l a  y revestimiento de ca l ,  
desplomado sobre todo e l l o ,  nos l l evó  inmediatamente a pensar que no se  
trataba de una casa, en cuyo in t e r io r  hubiera sido lógico encontrar 
"restos de habitación", s ino de un  ed i f i c io  a l  que en principio habría 
que a t r i b u i r l e  un  carácter r i t u a l ,  mantenido cuidadosamente limpio y 
conservado hasta e l  momento en que fue destruido por un incendio, y en 
cuyo in te r ior  se habían depositado una se r i e  de objetos a modo de 
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ofrendas. En def in i t iva ,  todo hacía suponer que nos encontrábamos ante 
un  "templo", ed i f i c io  o construcción cuya relación con l a  sepultura 
antes  mencionada ponía en evidencia s u  carácter  funerario. 

La confirmación de nuestras sospechas tuvo lugar a p a r t i r  de 1978, 
cuando siguieron apareciendo tanto  en e l  Sector A como en e l  Sector B 
del  Cerro de l a  Encantada, nuevas sepulturas adosadas, en e l  i n t e r io r ,  
o de alguna forma relacionadas con ed i f i c io s  de ca rac t e r í s t i c a s  simila- 
r e s  a l  de l a  tuma 1. Todo e l l o  nos obligo a constatar un hecho que cada 
vez s e  hacía más evidente: que en La Encantada, junto a una s e r i e  de 
sepulturas en fosa revestida de l a j a s ,  de mampostería, y en p i tho i ,  que 
en l íneas  generales p&ticipaban de l a s  ca rac te r f s t i cas  del  r i t u a l  
funerario conocido hasta entonces en e l  Bronce Medio Peninsular, exis-  
t i a n  también o t r a s  totalmente "atipicas":  aquellas que aparecían for-  
mando par te  de verdaderos complejos funerarios sepulturals-templo. Es 
más, s u  presencia planteaba un  problema de interpretación que aun hoy 
no tenemos totalmente resuel to ,  pues e s  d i f í c i l  d iscernir  si s e  t r a t a  
de tumbas const i tu idas  por dos elementos, l a  o l a s  sepulturas propia- 
mente dichas, por una par te ,  y e l  recinto r i t u a l  por o t r a ,  o por e l  
contrar io ,  nos encontramos ante es t ructuras  relacionadas pero diferen- 
ciadas en t re  s i  desde un  punto de v i s ta  u t i l i t a r i o  y10 temporal. 

Desgraciadamente, del t o t a l  de ed i f i c io s  de e s t e  t ipo  descubier- 
t o s  hasta ahora en e l  Sector €3 ( N I E T O  GALLO, G. y o t ros ,  en prensa) 
poco podemos dec i r  en cuanto a s u  morfología s e  r e f i e r e ,  ya que han 
llegado hasta nosotros bastante destruidos;  e s to  se debe, en unos casos 
a que l a  zona en que s e  encuentran s e  s igu ió  ut i l izando,  segun todo 
parece indicar ,  durante bastante tiempo, como área de necrópolis, l o  
que ha motivado s u  a l teración y remoción, a l  menos en algunos casos 
concretos, como e l  denominado "Complejo 8". En o t r a s  ocasiones s e  han 
localizado lo s  res tos  de algunos de e s to s  ed i f ic ios  y de su  contenido, 
pero desconocemos aun l a s  causas de s u  ca s i  t o t a l  destrucción, pudien- 
dose no obstante pensar en una degradación natural  debida a s u  s i tua-  
ción en l a s  laderas del  cerro .  De cualquier forma lo s  res tos  de uno de 
esos ed i f i c io s  r i t u a l e s  del  Sector B, y pese a que hasta e l  momento no 
ha s ido posible constatar su relación con ninguna sepultura,  nos han 
proporcionado, entre  o t ros ,  un dato importante: una nueva fecha absolu- 
t a ,  - + 1380 a.c. (C.S.I.C.427). 

Pero si l a  excavación de l  Sector B de La Encantada no ha podido 
proporcionarnos hasta ahora toda l a  información que hubiéramos deseado 
tener sobre e s t e  aspecto del  yacimiento, s i n  embargo, l o s  t rabajos  
efectuados durante l a s  campaRas de 1978, 1979 y 1980, nos permitieron 
loca l iza r  en l a  zona mas a l t a  del  Sector A e l  más grande y mejor con- 
servado de es tos  "templos funerarios",  claramente relacionado con una 
sepultura,  l a  número 7, y prácticamente rodeado por o t ras ,  y a l  que 
hemos denominado "Complejo 7" (Fig. 5 y Lámina 111).  

Tal y como expusims en l a  Ponencia presentada a l  X V I  Congreso 
Nacional de Arqueologfa, celebrado en Murcia en Enero de 1982 (SANCHEZ 
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MESEGUER, 3. y ot ros ,  en prensa), s e  t r a t a  de un  ed i f i c io  (1) cuya 
planta e s  de "L" invert ida (Fig. 5 y Lámina IV A ) ,  cuyo e j e  máximo, en 
dirección Norte-Sur, t i ene  unas dimensiones de 10 metros, siendo l a  
anchura máxima del  e d i f i c i o  de 7,50 metros, y l a  mfnima, en l a  mitad 
su r ,  de 4,20 metros. En e l  muro norte,  no en s u  centro sino ligeramente 
desplazado hacia e l  oeste ,  hay u n  vano de 0,85 m. de luz ,  que bien 
pudiera~corresponder a una puerta (Fig. 5 y 6 ,1 ) ,  de l a  que se conser- 
van 63 cm. de a l t u r a  y cuyas jambas estaban cuidadosamente revocadas; 
no podemos asegurar que no hubiese o t r a  puerta en e l  extremo sur del 
ed i f i c io ,  ya que en esa zona e l  templo no e s t á  aún claramente delimita- 
do, a l  no haber s ido  excavado todavia e l  t es t igo  correspondiente del 
co r t e  en que s e  encuentra -9(5-9) l  E(6-lo)- ,  pero no obstante creemos 
que e s  muy posible que en ese  lado sur ,  o mejor suroeste,  hubiese otro  
vano, ya que e l  banco corrido del  lado occidental del  ed i f i c io ,  giraba 
ligeramente en s u  extremo más meridional, hasta quedar dentro del  tes-  
t i go  e s t e  del cor te ,  de momento también sin excavar. 

Asimismo, tampoco podemos descartar  l a  posibilidad de que l a  forma 
de s u  planta,  l a  de una "L" inver t ida ,  s e  deba al. menos en par te ,  a un 
condicionamiento impuesto por l o s  afloramientos de l a  roca natural ,  de 
t a l  forma que quizá, de no s e r  por l a  potencia de l a  roca que a f lo ra  
junto a l o s  res tos  del torreón c i r cu l a r ,  también reaprovechado como 
pared occidental del  templo, l a  planta del  ed i f i c io  hubiese s ido rec- 
tangular. 

En l o  que a l  alzado de e s t e  e d i f i c i o  s e  r e f i e r e ,  l o  más destacable 
e s  l a  f a l t a  de uniformidad en cuanto a l a s  ca r ac t e r í s t i c a s  construct i -  
vas de sus muros, hecho fácilmente explicable s i  tenemos en cuenta que, 
como hemos seiíalado, algunos de e l l o s  son anter iores  y ,  por t an to ,  
reaprovechados. Dichas ca rac t e r í s t i c a s  se pueden resumir de l a  siguien- 
t e  forma: 

- E l  muro de l a  zona o r i en t a l ,  del que s e  conservan unos 6,70 m.  
(Fig. 5 )  y cuyo espesor e s  de aproximadamente 1 m. (Fig. 6, sec- 
ción 3 C ' )  presenta en s u  tramo meridional una zona de 1,20 m .  de 
espesor, de l a  que apenas quedan t r e s  hiladas,  mientras que del 
r e s to  del muro s e  han conservado s e i s ,  cuyas ca rac t e r i s t i c a s  (Fig. 
5 y Fig. 6, sección 2 8') parecen testimoniar u n  "arreglo", posi- 
blemente realizado a l  construir  e l  templo, ya que presenta un 
aparejo de mamposteria bastante . i r regula r ,  mientras que l o  que 
parece s e r  l a  parte adicional de dicho muro, .presenta  u n  aparejo 
de piedras bastante regulares de mediano tamaño, muy bien trabadas 
con una argamasa de t i e r r a  roja  y chinarro.  

1. La planimetría que i l u s t r a  e s t e  t rabajo  ha sido realizada a t i n t a  por 
l o s  Sres.  D. Francisco . L u i s  Frontán y D. 3esÚs Miranda y los  dibujos de 
l o s  materiales a t i n t a  l o s  ha realizado e l  Sr. Frontán sobre or iginales  
a l áp i z  de Da. Helena Ranero Salas.  
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- t .  1 zona occidental, los  constructores del  ed i f ic io  aprovecha- 
ron los res tos  de u n  torreón de planta c i rcu la r  (Fig. 7 ) ,  del que 
solmcnte  se conservan dos hiladas de s u  cimentación, y cuyo espe- 
sor cc de unos 0,80 m. E n  cuanto a su técnica constructiva, pode- 
mos seiíalar que su aparejo e s  más irregular que e l  del muro ante- 
r i o r ,  estando trabadas s u s  piedras simplemente con barro, y,en 
cuanto a l  alzado de l a  parte superior de es tos  dos muros, y basan- 
donos en l a s  carac te r i s t icas  de s u  derrumbe, podemos deducir que 
erd (le t ap ia l ,  con bastantes piedras y posiblemente con refuerzos 
también de piedras, en algunas zonas como los  ángulos del ed i f i -  
cio.  

- F n  l a  zona norte se construyó un muro con cimentación de piedras 
de mediano tamaiío, de aparejo muy i r regular ,  trabadas con barro, 
con un  espesor medio de 0,60 m . ,  y un  alzado de tap ia l ;  e s t e  muro 
empalma hacia e l  es te  con e l  ya descr i to  del  lado or iental  del 
ed i f ic io ,  en perpendicular pero no formando ángulo recto con e l  
mismo (Figs. 5 y 7 ) ,  presentando e l  vano a l  que antes nos hemos 
refer ido ( l a  posible "puerta" norte del templo) y constituyendo en 
su prolongación hacia e l  oeste,  e s  decir ,  a l a  izquierda de dicho 
vano, l a  pared norte del templo y a l  mismo tiempo parte de l a  
estructura que contenía l a  sepultura 7. 

La a l tu ra  t o t a l  del conjunto e s  muy d i f i c i l  de calcular ,  ya que s u  
ubicación, en l a  zona más a l t a  del Sector A ,  ha provocado que s u  de- 
rrumbe rodase en gran parte por l a s  laderas del cerro, a s í  como que l a  
erosión actuase fuertemente! por otra  parte,  hay que tener en cuenta l a  
presencia de una construccion de planta rectangular (Fig. 5 ) ,  posterior 
a l  templo y que ha roto l a  zona noroeste del mismo (Lámina IV, 0)  
habiéndose ut i l izado además para l a  construcción de su alzado parte de 
l a s  piedras del e d i f i c i o  que nos ocupa. No obstante, y a juzgar por e l  
gran volumen del derrumbe presente tanto en los  cor tes  excavados como 
en l a s  laderas del Sector A ,  aventurar l a  posibilidad de que 
e l  Complejo 7 hubiese tenido en t re  dos y. t r e s  metros de a l tu ra .  

En cuanto a l  revestimiento de es tos  muros, sabemos que tanto e l  
i n t e r io r  de l a s  paredes como l a  puerta estaban recubiertos de una capa 
de a r c i l l a  sobre l a  que se  aplicaron sucesivos enlucidos (Lám. V ,  A ) ,  
a s í  como que en l a  cara externa del muro del lado or ien ta l ,  s e  ha con- 
servado parte de un  revestimiento de ca l  que cubria e l  ángulo formado 
por e l  muro y e l  suelo, cuya finalidad posiblemente fuese impermeabili- 
zar e1  exter ior  del ed i f i c io  (Fig. 5 y Fig. 6 ,  sección 8-8"). 

Con respecto a l a  cubierta,  solamente sabemos que estaba hecha a 
base de troncos de madera, caiias, juncos, cuerdas y ramajes, recubierto 
todo e l l o  con un revoco de cal  por e l  i n t e r io r .  Nada podemos asegurar 
en cuanto a su forma, s i  bien e l  hecho de que se conserven res tos  de un 
p i l a r  de argamasa, con armazón in te r ior  de madera, revocado de ca l  y 
caído en l a  zona central  de l a  parte más ancha del  ed i f ic io ,  a s í  como 
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l a  propia es t ructura  de l a  planta del mismo, hacei pensar en una cu- 
b ie r ta  plana o a una sola  agua.' 

Sin embargo, gracias  a l  buen estado de conservación en que ha 
llegado hasta nosotros, sabemos que e l  suelo estaba consti tuido por un 
pavimento de t i e r r a  batida,  también enlucido.con ca l ,  que s e  apoya en 
unas zonas sobre l a  propia roca natural ,  y en o t ras  sobre niveles a r -  
queolÓgicos cuyas carac te r i s t i cas  aún desconocemos, ya que dicho pavi- 
mento s e  encuentra " in  s i t u "  a l  no haber s ido excavado. 

Hems v i s to  hasta aquí l a s  ca rac te r f s t i cas  constructivas del edi- 
f i c i o  r i t u a l  del  Complejo 7, pero veamos ahora c b o  son l a s  di ferentes  
es t ruc turas  construidas en e l  i n t e r io r  del  mismo (Figs. 7 y 8), que son 
fundamentalmente l a s  que nos van a dar l a  clave de s u  interpretación: 

- A l o  largo del  lado oeste ,  en gran par te  del e s t e  y a l a  izquierda 
de l a  puerta del lado norte, apareció u n  banco corrido adosado a 
l o s  muros correspondientes (Lám. V , B ) ,  de una anchura bastante 
i r regula r  que osci la  entre  1 y 0,30 m . ,  y que s e  apoya en l a  roca 
natural  por e l  oeste,  delimitando l a  forma d e  L de l a  planta. Está 
consti tuido por una h i le ra  de piedras clavadas en ver t ica l  si- 
guiendo una l ínea paralela a l a  pared del ed i f ic io ,  y un rel leno 
de t i e r r a ,  recubierto todo e l l o  con un revestimiento de a r c i l l a  
revocado con var ias  "lechadas" de ca l ,  que redondea l a s  a r i s t a s  de 
dicho banco, a s í  como los ángulos formados por e l  mismo y e l  sue- 
lo .  Este banco apareció roto  en e l  ángulo norte y en gran parte 
del  lado e s t e  por l a s  es t ructuras  que describiremos más adelante, 
( L h .  V 1 , A ) .  

- Entre e l  ángulo noroeste del  ed i f i c io  y l a  puerta del moro norte, 
y construida sobre e l  banco, apareció una pequeña plataforma c i r -  
cu la r ,  de unos 0,35 m. de diámetro y 0,03 m.  de a l tu ra ,  hecha con 
argamasa y enlucida con ca l ,  cuya f inal idad desconocemos,,aun ue 
bien pudiera t r a t a r s e  del soporte de un pithos que aparecio ca do 
en e l  suelo, muy cerca de e l l a  (Lám.  V 1 , B ) .  

9 
- En e l  banco hay además dos "pi le tas"  (Lám. VII,A), de forma sensi-  

blemente ovoide l a  una, y rectangular l a  o t ra  (Lám. V I I , B ) ,  cuyos 
e j e s  máximos miden 0,50 y 0,30 m. respectivamente, recubiertas con 
e l  revestimiento del  propio banco (Fig. 6 ,  sección A - A ' ) .  

- En e l  ángulo noroeste hay una pequeña es t ructura  de planta cua- 
drangular ( L b .  VIII,A), dividida en dos compartimentos por u n  
murete de una hilada de piedras en dirección norte-sur. Dicha 
es t ructura  e s t á  const i tu ida por un  murete de mampostería, apoyado 
sobre e l  suelo del  e d i f i c i o  y del que s e  conservan dos hiladas,  y 
por l o s  muros e s t e  y norte del  recinto .  

- En l a  zona suroeste de l a  parte más ancha del ed i f ic io ,  justo en 
e l  ángulo exter ior  de l a  L ,  apoyada en e l  banco y en l a  roca natu- 
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r d i ,  aparec ió  una e s t r u c t u r a  de p lanta  cuadrangular con unas d i -  
mensiones aproximadas de 1 x 1 m . ,  cons t ru ida  con ba r ro  y tambien 
revocada con c a l ,  que podría i n t e r p r e t a r s e  como una de l a s  denomi- 
nadas "mesas de ofrendds" (Lám.  V I i I , B ) .  

- En l a  zona media de e sa  p a r t e  más ancha d e l  e d i f i c i o ,  s e  ha118 un 
" a l t a r  de cuernos" cons t ru ido  con un armazón de p iedras ,  de l a s  
cua les  l a s  dos más a l t a s ,  d i spues ta s  de forma v e r t i c a l ,  correspon- 
den a l o s  extremos de dichos "cuernos"; l a s  p i ed ras  e s t án  apoyadas 
sobre  l a  roca n a t u r a l ,  aprovechada también como pa r t e  de e s e  arma- 
zón, y todo e l l o  s e  había r ecub ie r to  de bar ro  muy compacto, y 
posteriormente fue  f i n a  y meticulosamente revocado, con e l  mismo 
enlucido que el  pavimento sobre e l  que s e  encuentra. Las dimensio- 
nes d e  e s t e  " a l t a r "  son: 0,92 m. de  longitud máxima, 0,28 m .  de 
anchura máxima y 0,40 m .  de  a l t u r a  (Lám. IX A y 8 ) .  

- Por Último, citaremos l a  ex i s t enc ia  de r e s t o s  de una e s t r u c t u r a  
pr i smát ica  cons t ru ida  con ba r ro  y revocada, s i tuada  en e l  ángulo 
i n t e r n o  de  l a  .L y pegada a l  banco. Su , p a r t e  super ior  aparec ió  
totalmente des t ru ida ,  y l a s  dimensiones de l o  conservado son: 0 ,93  
m. de  longitud,  0,30 m. d e  anchura máxima y 0,  SO m. de  a l t u r a .  Las 
c a r a c t e r i s t i c a s  de e s t a  e s t r u c t u r a  hacen pensar en l a  pos ib i l idad  
de  que se t r a t e  de  un a l t a r ,  una mesa de ofrendas,  o simplemente 
de l a  base de sus tentac ión  de un elemento que, por desaparecido, 
desconocemos ( L b .  X , A ) .  

Pero no son solamente l a s  pecu l i a res  e s t r u c t u r a s  a que nos acaba- 
mos de r e f e r i r  l o s  elementos que nos pusieron sobre l a  p i s t a  de que s e  
t r a t a b a  de  un e d i f i c i o  de c a r a c t e r  r i t u a l ,  s ino  también, como ya nos 
sucedió a n t e  l a  tumba 1, e s e  c a r á c t e r  l o  indicaba l a  presencia de nume- 
rosos o b j e t o s  deposi tados sobre  el  banco, sobre e l  pavimento y en e l  
i n t e r i o r  de algunas de d ichas  e s t r u c t u r a s ,  fragmentados pero completos, 
y que aparecieron d ispues tos ,  aparentemente s i n  un orden preconcebido, 
t a l  y cano se indica  en l a  Figura 5. 

No vamos a exponer aqui  una descripción d e t a l l a d a  y exhaust iva 
de todos e s t o s  ob je tos ,  ya que no es é s t e  e l  ob je to  de nues t ro  a c t u a l  
e s tud io ,  pero s i  indicaremos l o s  rasgos genera les  de l  conjunto,  que 
podemos s i n t e t i z a r  de l a  s i g u i e n t e  forma: 

- Los Ú t i l e s  e s t án  representados por algún puzón y una pos ib le  cu- 
chara de  hueso, algunos a l i s a d o r e s  y un machacador de mineral ,  una 
hach i t a  o azuela y alguna moledera, todo e l l o  de piedra pulimenta- 
da,  a s i  como pesas de  t e l a r  de  a r c i l l a  cocida y d i e n t e s  de hoz y 
fragmentos de c u c h i l l o s  sobre  hoja,  de s i l e x  y c u a r c i t a  (Fig.  11 ) .  

- Los Únicos ob je tos  de adorno encontrados en e l  e d i f i c i o  (no men- 
cionaremos aqui  l o s  que aparecieron en l a  sepul tura  71,  son una 
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cuenta de c o l l a r  de ca l i za  y conchas de moluscos, algunas perfora- 
das para su uso como colgantes (Fig. 11). 

- De metal solamente hay que mencionar l a  presencia de un fragmento 
de un pufial que se encontraba entre l o s  vasos cerámicos deposita- 
dos junto a l a  puerta del  muro norte. 

- Por Último, haremos referencia a l os  vasos cerámicos, que const i -  
tuyen e l  l o t e  más numeroso de objetos depositados en e l  i n t e r i o r  
de l  e d i f i c i o ,  entre l o s  que se encuentran vasos carenados, o l l a s  y 
cuencos de pequeño tamaño, o l l a s  con impresiones en e l  borde, 
vasos carenados, copas de p i e  hueco y semimacizo con protuberan- 
c ias  en e l  l a b i o  y en e l  borde y vasos de paredes más o menos 
ver t ica les,  dentro de l o s  de tamafio mediano, y por Últ imo o l l as ,  
p i t h o i ,  vasos carenados cuencos y vasos de p e r f i l  ondulado, algu- 
nos cas i  vert icales,  en ocasiones con asas y elementos de prehen- 
s i& ,  todos e l l o s  de gran tamafio (Figs. 12 y 13). 

- '  ~enc iÓn aparte merece l a  presencia de un extraño t i p o  de ofrenda 
que, aunque forma par te  de l  a juar de uno de l o s  enterramientos de 
l a  sepultura 7, s i n  embargo, en función de l a  re lac ión de esta 
sepul tura con nuestro e d i f i c i o ,  creemos conveniente seiíalar aquí. 
Nos referimos a l o s  restos de varios ratones de especies de mayor 
tamafio que l a s  peninsulares s i l ves t res  y aún no b ien conocidas 
(MORALES, A., en prensa). 

Ante l a  apar ic ión en nuestro yacimiento de manifestaciones de un 
r i t u a l  funerar io desconocido o no iden t i f i cado  hasta ese momento en l a  
Península Ibér ica,  l o  que se nos h izo inmediatamente evidente.fue su 
o r ig ina l idad  y sus, de nuevo marcadas, di ferencias en re lac ión a l a s  
carac te r ís t i cas  que, entre otras,  en ese aspecto funerario, presentaban 
aquellos yacimientos que, geográfica y culturalmente, ~ a r e c i a n  ser más 
próximos a l  de La Encantada: l a s  denominadas "moti l las". 

La propia morfologia de este t i p o  de yacimientos (asentamientos 
en l l a n o  con un sistema de f o r t i f i c a c i ó n  muy pecul iar ) ,  evidencia e l  
hecho de que se t r a t a  de algo d i fe ren te  a La Encantada, tanto por e l  
emplazamiento topográfico de éste, en un cerro, como por l a s  caracte- 
r í s t i c a s  constructivas de su sistema defensivo; ahora, con l a  aparición 
de estas sepulturas y de l o s  templos funerarios, este yacimiento pre- 
senta unas di ferencias aún más acusadas con l a s  "mot i l las",  cuyas 'se- 
pulturas, a l  menos l a s  de l a  "mot i l la"  de l  Azuer, que son l a s  Únicas 
conocidas, son de estructura más simple, como algunas de La Encantada, 
y con ajuares en general mucho más senc i l los  (MOLINA, F., NAJERA, T. y 
otros, 1981). 

Ejemplos de esta arqui tectura funerar ia de l  Cerro de La Encantada 
no encontramos, a l  menos de momento, en l a  propia región manchega, s i n  
embargo e l  "a l t a r  de cuernos" de l  Complejo 7 de La Encantada nos o f re -  
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c i o  la posibilidad de establecer un paralelo concreto y tangible para 
< ~ l g o  que hasta entonces se habia considerado Único en l a  Península 
Tb6rica. Nos referimos al  "al tar"  de E l  O f i c i o ,  descubierto por S i r e t ,  
y d r l  que e l  propio descubridor publicó primero una breve no t i c ia  sobre 
su aparición (SIRET, L . ,  1890) ,  y posteriormente una somera descripción 
(STRET, L . ,  1893),  pero del que, en d e f i n i t i v a ,  solamente conocemos l o s  
d i h i ~ j o s  que e l  autor nos proporcionó en sus publicaciones y unos pocos 
d;iL«s acerca de sus carac ter í s t i cas :  que se trataba de una estructura 
dr barro, adosada a un muro, partida por l a  desaparición de un armazón 
in ter ior  de madera,, y cuya forma hacía pensar en un "a l tar  de cuernos"; 
S i r e t  señala tambien l a  ex is tencia  de una estructura semejante, apoyada 
cti e l  mimo muro, y situada unos 0,50 m. a l a  derecha de l a  an ter ior ,  
pero de cualquier forma, a través de l a s  no t i c ias  del autor,  nos resul -  
t d  imposible i d e n t i f i c a r  tan to  l a s  caracter ís t icas  del e d i f i c i o  en e l  
que se debían encontrar es tos  " a l t a r e s " ,  cano l a  ubicación concreta de 
l o s  mismos en é l .  

Con todo,  l a  aparición de un "a l tar  de cuernos" en La Encantada 
y de o t ro  u o t ros  en E l  O f i c i o ,  nos l l e v ó  a plantearnos en primer lugar 
la  posibilidad de que también en e l  yacimiento almeriense hubiese habi- 
do templos funerarios cano e l  de nuestro Complejo 7 ,  y en segundo l u -  
gar, l a  necesidad de buscar una explicación para l a  presencia de e s t e  
t i p o  de manifestaciones de c u l t o ,  y en consecuencia, a rastrear l a s  
pistas que nos pudleran l l evar  a conocer su área de origen y l a  "iden- 
tidad" de quienes l o s  t ra jeron consigo a l a  Peninsula Ibérica,  as i  como 
l a s  causas que Los impulsaron a v e n i r ,  e l  camino que pudieron recorrer 
y e l  momento en que l legaron aquí. 

Schubart , ( l976)  había puesto de mani f i e s to  las  relaciones ex i s t en-  
t e s  entre  e l  complejo cul tural  que se desarrolló en e l  sureste peninsu- 
l a r  durante e l  Bronce Medio, y e l  Mediterráneo or iental  y Asia Ante- 
r i o r ,  basándose para e l l o  fundamentalmente en l a s  carac ter í s t i cas  de 
l a s  sepulturas y de algunos de sus ajuares. Por e l l o ,  resultaba eviden- 
t e  que, s i  e l  Único y más próximo paralelo peninsular para e l  "a l tar  de 
cuernos" de La Encantada se encontraba en e l  sures te ,  y en es ta  zona 
había "cosas" relacionables con l a s  áreas geográficas del Mediterráneo 
antes mencionadas, nuestras preguntas muy probablemente obtendrfan 
respuesta s i  orientábamos nuestras pesquisas en l a  dirección indicada 
por e l  colega Schubart, y al hacerlo no nos fue d i f í c i l  encontrar posi- 
b les  paralelos en l a s  áreas por e1 señaladas, pero en momentos cronoló- 
gicos y contextos cul turales  muy d i f e r e n t e s .  

Sin querer ser exhaustivos en l a  búsqueda de paralelismos o ejem- 
plos s imi lares  al  de La Mancha, y entre  o t r o s ,  destacaremos que en l a  
Península de Anatolia encontramos en e l  yacimiento de Beycesultan una 
ser ie  de e d i f i c i o s  de carácter re l ig ioso  que arrancan desde e l  nivel  
X V I I  y que según Mellaart y Lloyd (1962) puedieron haber evolucionado a 
part ir  de pequeñas cap i l las  aisladas que se han localizado en n ive les  
i n f e r i o r e s .  Estos e d i f i c i o s ,  que l o s  autores denominan "cap i l las" ,  
se encuentran ahora por parejas, o bien separados por cámaras subsidia- 
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r i a s .  Sus plantas son de forma rectangular, con una zona principal o 
"santuario", donde se  encuentran los  a l t a r e s  y o t ras  es t ructuras ,  y una 
antecámara o pórtico, comunicados ambos por una puerta. Otro acceso se 
encuentra, en lo s  templos de lo s  niveles X V I I ,  X V I  y X V ,  en l a  zona del  
fondo de l a  "cel la" ,  teniendo por tanto dos entradas cada uno de lo s  
ed i f ic ios .  

Sin embargo, l o s  ed i f ic ios  del nivel  X I V ,  los Últimos del Bronce 
Antiguo, algo diferentes  entre  s i  y con respecto a los anter iores ,  
coinciden en tener solamente una puerta de entrada a l  conjunto, l a  que 
comunica con l a  antecámara o en e l  caso de l a  "Capilla A" ,  
mientras que en caso de l a  "Capilla B", l a  cámara se encuentra detrás 
de l a  "cella",  comunicada con e l l a ,  pero s i n  antecámara o pórtico, 
aunque si ex is te  una puerta en e l  muro suroeste de l a  misma (Fig. 9 ) .  

A todas l a s  "capil las" l e s  es  común e l  t ipo  de a l t a r ,  que consiste 
en l íneas  generales, en dos "estelas" hechas con a r c i l l a  enlucida, 
dejando un  espacio entre  e l l a s  delante del cual es tá  colocada otra  
pequeha es t ructura ,  también de a r c i l l a ,  y que corresponde a l o s  llama- 
dos "cuernos de consagración". Detrás de l a s  "estelas" s e  encuentran 
frecuentemente (no en todos lo s  casos) vasos para ofrendas, quizá li- 
quidas, de gran tamaiio, que están incrustados en una estructura cons- 
t ruida para sustentarlos.  Otros t ipos  de recipientes,  algunos de los  
pi thoi ,  s e  encuentran en torno a l a  zona del a l t a r ,  a s i  como en o t ras  
áreas de l a  "capilla". 

Normalmente, f ren te  a l  a l t a r ,  hay un  i r ea  de t r e s  cuartos de c i r -  
culo,  también de a r c i l l a '  enlucida y bien delimitada por un  borde rea l -  
zado. Otras es t ructuras  que s i n  embargo no parecen tener una ubicación 
tan f i j a ,  pues s e  encuentran localizadas indiferentemente en d i s t i n t a s  
zonas, son l a s  llamadas "pi le tas  de a r c i l l a "  (c lay-bin) ,  que a veces 
contienen res tos  carbonizadós de grano. Son frecuentes también los 
hogares abier tos ,  . s in  una delimitación precisa,  que aparecen l lenos de 
ceniza, Los bancos de a r c i l l a  corridos,  apoyados en los  muros, que son 
frecuentes en todos lo s  ed i f i c io s ,  a l  igual que los  denominados "hor- 
nos" de planta c i rcular .  

' Solamente en alguno de lo s  "santuarios" s e  encuentran dos estruc- 
turas  de ca rac t e r i s t i ca s  especiales: l a  primera de e l l a s  es  u n  poste de 
madera o p i l a r ,  aislado y situado enfrente de l a s  "estelas",  y l a  se- 
gunda e s  una estructura baja, apoyada en e l  muro y que parece e s t a r  
dedicada a l  s ac r i f i c io  de pequeñas ofrendas o victlmas, correspondiendo 
a l o s  denominados "al tares  de sangre". También solamente en lo s  templos 
de lo s  niveles X V  y X I V ,  una zona de l a  "estela" ha sido separada del 
res to  del edif i c io  mediante una división hecha con postes de madera 
situados detrás  de l a s  "estelas",  y que debian sustentar es te ras ,  caiii- 
zos o cualquier otro  paño de f ib ra  vegetal. 

Dadas l a s  grandes semejanzas exis tentes  entre  es tos  ed i f ic ios  
r i t u a l e s  de Beycesultan y los de La Encantada, más concretamente e l  

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Oretum. 1985, #1.



denominado Complejo 7, veremos ahora l a s  ca r ac t e r í s t i c a s  especif icas  de 
algunos de es tos  elementos y s u  disposición concreta en los  templos, 
con objeto de parale l izar los .  

Evidentemente e l  elemento más llamativo e s  e l  " a l t a r  de cuernos" o 
"cuernos de consagración", que en l o s  templos de Beycesultán son siem- 
pre muy parecidos en t re  si ,  y que en todos l o s  casos tienen detrás  l a s  
llamadas "es te las" ,  a s i  como l a  plataforma de a r c i l l a  de t r e s  cuartos 
de c í rculo,  delante.  Solamente en l a  "capi l la  A" del nivel X V  fal taba 
e s t e  elemento, pero Lloyd y Mellaart estiman que, por analogia, debió 
e x i s t i r  en ese caso alguna es t ructura  similar.  E s  importante sefialar 
que detrás  de l a s  "eStelas" en los  ed i f ic ios  del  nivel X V  ("Capilla 
A " ) ,  s e  encuentran unos grandes vasos incrustados en una es t ructura  
ligada a l a s  "es te las" .  Sin embargo, e l  conjunto del nivel X I V  d i f i e r e  
ligeramente, puesto que en l a  "Capilla 8" se  encuentran una especie de 
"pi le tas" ,  anexas a l a s  "es te las" ,  y det rás  de una de e l l a s  aparecia un 
gran vaso incrustado en e l  suelo. 

En todos l o s  ed i f i c io s ,  l a s  llamadas "pi le tas"  o "clay-bin" no 
ocupan l a s  mismas posiciones, n i  tampoco existen en e l  mismo número. En 
l a  habitación 3 del e d i f i c i o  del  nivel X V I I ,  hay una de e l l a s  junto a 
l a  puerta, hecha con un estrecho murete de a r c i l l a ,  y o t r a  es t ructura  
semejante pero doble s e  encuentra a l  ex te r io r  del  ed i f ic io ,  en.  e l  muro 
oeste ,  apoyándose en un pequefío muro de piedra. 

En l o s  ed i f i c io s  del  nivel X V I ,  contiguos unos a ot ros ,  en l a  
"Capilla A " ,  l a s  "pi le tas"  del ángulo suroeste son dobles, y estdn 
construidas dentro de una misma es t ructura  de l a d r i l l o ;  s e  encuentran 
s i tuadas  a l  ex te r io r  del  muro del santuario,  en l a  zona denominada 
pórtico o antecámara. En e l  i n t e r i o r  de e s t e  santuario se encuentra, ,en 
l a  Habitación 1, localizada en e l  ángulo sures te ,  junto a l a  puerta, 
o t r a  "pi le ta"  hecha también de a r c i l l a .  Por e l  contrar io ,  l a  "Capilla 
8" del  mismo nivel  X V I  no presenta es t ruc turas  de e s t e  t ipo.  

En e l  n ivel  X V ,  l a  "Capilla A" t iene en l a  zona oeste de s u  pór t i -  
co, una gran "pi le ta"  y en e l  i n t e r io r  o t r a ,  en e l  ángulo sures te  que 
presenta l a  part icularidad de tener una abertura en s u  par te  i n f e r io r .  
En l a  habitación 5 aparecen o t r a s  dos "piletas",,  una de e l l a s  en e l  
ángulo suroeste que contiene varios vasos de ceramica, y o t r a  en e l  
ángulo sures te  que apareció vacía. 

En l a  "Capilla A" del nivel X I V  e s  donde ex is te  mayor número de 
"pi le tas" ,  tanto  en e l  pórtico ex te r io r  apoyadas a ambos lados de l a  
puerta, como en l a  propia "cella",  donde ocupan los  ángulos sures te  y 
suroeste respectivamente. 

En cuanto a l o s  bancos, también presentan una distr ibución y ubi- 
cación totalmente desiguales. E n  realidad no se  t r a t a  de bancos cor r i -  
dos, en sentido e s t r i c t o ,  como en e l  caso de La Encantada, s ino de 
es t ruc turas  s imilares ,  de mayor o menor longitud, siempre apoyadas en 
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l o s  muros y revocadas. En l o s  e d i f i c i o s  d e l  n i v e l  X V I I  se encuentra un 
banco en e l  ángulo suroeste, a l  lado de l a  puerta, y en l o s  d e l  n i v e l  
X V I  l o s  encontramos en e l  ángulo n o r t e  de l a  hab i tac ión  1, as1 como en 
l a  cámara s u b s i d i a r i a  cont igua a l a  "Cap i l l a  A "  por  su l ado  oeste, 
donde hay un banco c o r r i d o  a l o  l a r g o  de todo e l  muro. En e l  n i v e l  XV, 
solamente en e l  ángulo n o r t e  de l a  " C a p i l l a  Bu e x i s t e  un pequeiio banco 
donde estaban depositados una s e r i e  de vasos min ia tura ,  y en e l  n i v e l  
X I V ,  en e l  ángulo n o r t e  de l a  " C a p i l l a  8" hay o t r o ;  en es ta  misma "ca- 
p i l l a " ,  en una cámara s u b s i d i a r i a ,  vuelve a encontrarse o t r o  pequeiio 
banco, es ta  vez en e l  ángulo suroeste. 

Por Ú l t imo,  con respecto a l o s  " a l t a r e s  de sangre", hay que d e c i r  
que f a l t a n  en l o s  e d i f i c i o s  de l o s  n i v e l e s  X V I I  y X V I ,  y que l o s  encon- 
tramos en l a  "Cap i l l a  A" d e l  n i v e l  XV, a l  lado oeste d e l  " a l t a r "  y 
apoyado en e l  muro. Es una pequeña plataforma de 75 x 40 cm., con una 
zona c e n t r a l  p lana circundada por un sumidero o c a n a l i l l o  que conduce a 
un agu jero  c i r c u l a r  s i t uado  en e l  pavimento, cuyas paredes estaban 
enluc idas.  Una e s t r u c t u r a  semejante se encuentra en l a  "Cap i l l a  A "  d e l  
n i v e l  X I V ,  pero en e s t e  caso e l  l í q u i d o  i b a  a parar  a un vaso cerámico 
i nc rus tado  en l a  misma p la ta forma d e l  " a l t a r " .  

Finalmente, hemos dejado para es te  momento l a  mención d e l  hecho de 
que en l a  "Cap i l l a  A "  d e l  n i v e l  X I V  se encuentra un poste, s i t uado  
f u e r a  de l a  p la ta forma de t r e s  cua r tos  de c f r c u l o ,  directamente f r e n t e  
a l  a l t a r ,  y que a l  parecer no forma p a r t e  de n inguna,es t ruc tura  cuya 
f i n a l i d a d  fuese l a  sus ten tac ión  de es teras  a que antes nos hemos r e f e -  
r i d o  ( " C a p i l l a  8" d e l  n i v e l  XIV). Su presencia nos permi te p lantearnos 
l a  p o s i b i l i d a d  de que tampoco e l  p i l a r  encontrado en t re  e l  " a l t a r  de 
cuernos" y l a  puer ta n o r t e  d e l  Complejo 7 de La Encantada, t uv iese  como 
f i n a l i d a d  l a  sustentac ión de l a  cub ie r ta ,  máxime s i  tenemos en cuenta 
que no se ha encontrado e l  l u g a r  correspondiente a o t r o  poste o p i l a r  
equ iva len te  en e l  e j e  d e l  e d i f i c i o .  Pero l a  presencia de es tos  postes o 
p i l a r e s  Únicos en l o s  templos p lan tea  una s e r i e  de problemas a l a  hora 
de su i n t e r p r e t a c i ó n ,  en l o s  que no vamos a pro fund izar  aquí,  ya que 
no es  e l  o b j e t i v o  p r i n c i p a l  de e s t e  t r a b a j o  y que nos l l e v a r í a  a sus 
pos ib les  re lac iones  con l o s  " t r e e  and p i l l a r  c u l t " ,  cuyo simbolismo es 
muy d i s c u t i d o  en e l  an t i guo  mundo minoico. 

De l o  expuesto hasta ahora se deduce que e l  número de coinc iden-  
c i a s  formales e n t r e  l o s  e d i f i c i o s  a n a t o l i o s  y l o s  d e l  c e r r o  de La En- 
cantada es bastante elevado, y e l l o  nos conduce a pensar que socio lÓgi-  
camente hablando, en l o  que a su o r i gen  se r e f i e r e ,  parece bastante 
ev iden te  que l a  i dea  r e l i g i o s a  que mot iva l a s  construcc iones de La 
Encantada tuvo que tener  una r a í z  común, pero l a  comparación de l o s  
templos d e l  Bronce Ant iguo de Beycesultán con e l  Complejo 7 de La En- 
cantada p lan tea  un gran problema: l a  gran d i s t a n c i a  cronolÓgica e x i s -  
t e n t e  e n t r e  l o s  templos ana to l i os ,  fechados en conjunto en l a  segunda 
mi tad  d e l  111 mi len io ,  y l o s  de La Encantada, fechados en un momento 
avanzado de l a  segunda mi tad  d e l  11 mi len io ,  concretamente en e l  1380- 
1310 a.c. (C.S.1.C.-425 Y 427). Es más, esa d i s t a n c i a  r e s u l t a  más d i f í -  
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c i l  de salvar si tenemos en cuenta que a l  parecer en los  niveles del 
Bronce Medio de Beycesultán, desde aproximadamente e l  240012200 a.c. 
hay una tendencia generalizada a l a  simplificación de es tos  templos, 
desapareciendo los  bancos corridos y los  "a l ta res  de cuernos", si bien, 
como veremos más adelante, algunos de es tos  elementos vuelven a apare- 
cer en los  templos del  Bronce Reciente del citado.yacimiento (LLOYD, S. 
y MELLAART, J., 1962) (Fig. 10) .  

Mucho más próximos en e l  tiempo a los "a l ta res  de cuernos" de l a  
Península Ibérica son los  que aparecen representados en l o s  llamados 
"frescos miniatura" del palacio de Cnossos, en Creta, fechados en e l  
Minoico Medio 11 (1600-1500 a . c . ) ,  en l a  Casa de los  Bueyes Sacr i f ica-  
dos, del Minoico Medio 111 A ,  anter ior  a los  segundos palacios y posi- 
blemente destruida hacia e l  1700 a.c.  (PENDELBURY, 1939) y en e l  recin- 
t o  denominado "Santuario de l a  Ooble Hacha", también del  palacio de 
Cnossos, fechado con posterioridad a l  1600 a.c. (HUTCHINSON, R.W.,  1978 
y EDEY, A . ,  1976). E n  los  "Frescos miniatura" aparecen e s t e  t ipo  de 
es t ructuras  en l a  representación de l a  entrada de un templo ( y quizá 
aquí sea más propio hablar de "cuernos de consagración" que de "a l ta res  
de cuernos", puesto que aparecen sobre l a  puerta del supuesto templo), 
en l a  composición de una escena en l a  que aparecen, a ambos lados de 
dicha puerta, dos grupos de personajes, femeninos a un  lado y masculi- 
nos a l  o t ro .  Por e l  contrar io ,  en e l  "Santuario de l a  Doble Hacha", s e  
t r a t a  de es t ructuras  construidas sobre un banco adosado a un muro, que 
han s ido interpretadas como soportes o pedestales que posiblemente 
sustentarían representaciones de l a  Ooble Hacha. 

Fiorfológicamente, los  " a l t a r e s  de cuernos" de l a  Peninsula Ibér i -  
ca, tanto  e l  del Complejo 7 de La Encantada, como e l  de E l  Oficio, son 
muy semejantes a los  cretenses,  e incluso en e l  caso del de E l  Oficio, 
s u  s i tuación,  adosado a un muro y a corta distancia de o t r a  estructura 
s imilar ,  hace pensar que s e  t r a t e  de algo my semejante a los  "sopor- 
t es"  del  Santuario de l a  Doble Hacha de Cnossos. 

Ahora bien, l a  comparación de los  ejemplos peninsulares con lo s  
cretenses plantea dos grandes problemas: por una par te ,  s u  d is tancia  en 
e l  tiempo que s i  bien no e s  tan pronunoiada como en e l  caso de'Beyce- 
sul tán,  no obstante e s  considerable a l  menos en e l  caso de La Encanta- 
da, ya que de E l  Oficio desconocemos l a  cronología; por o t ra  par te ,  
mientras que e l  "a l ta r"  de La Encantada s e  encuentra en e l  i n t e r io r  del  
templo funerario,  l o s  cretenses están en un  palacio, e s  decir ,  en e l  
i n t e r io r  de una construcción c i v i l ,  s in que e l l o  implique que en és ta  
no hubiese lugares dedicados a l  cul to ,  aunque suponemos que es tos  no 
es ta r ían  muy relacionados con los  cul tos  funerarios. 

E l  escalonamiento ~ o n o l Ó g i c o  de los  complejos cu l tu ra les  en l o s  
que aparecen es tos  "a l ta res  de cuernos" o "cuernos de consagración", 
pone de manifiesto una vez más l a  realidad de l o s  contactos y relacio- 
nes en t r e  los  extremos or ien ta l  y occidental del  Mediterráneo a p a r t i r  
del .Bronce Antiguo, pero representa también u n  gran problema, como ya 
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hemos señalado, a l a  hora de enlazar l o s  ejemplos más antiguos, los  
anatol ios ,  con los  más recientes.,  en e s t e  caso La Encantada, ya que 
para e l l o  hemos de salvar  una dis tancia  que representa un s a l t o  en e l  
tiempo de aproximadamente un milenio. 

Pero a e s t e  respecto no podemos olvidar dos hechos que considera- 
mos importantes y dignos de ser  tenidos en cuenta: 

- por una par te ,  que muy probablemente es tos  "a l ta res  de cuernos'' 
son una de l a s  muchas manifestaciones que hoy conocemos de una 
s e r i e  de cu l tos  y re l ig iones  en l a s  que e l  toro,  y en consecuencia 
aquellos elementos que de alguna forma s i rvieron para representar- 
l o ,  ha jugado muchos y muy diversos papeles, t a l  y como se  puede 
r a s t r ea r  en l a  propia Anatolia, hasta l l egar  incluso a los  "san- 
tuar ios"  neol í t icos  de Cata1 HoUyOck; 

- por o t r a  parte,  creemos que de alguna forma, los  templos del  Bron- 
ce Medio de Beycesultán, los  de Palestina que tienen aproximada- 
mente l a  misma cronologfa como e l  Templo del Foso de Lakihs, o los 
frescos de Creta, pueden considerarse como d i s t i n t a s  manifestacio- 
nes escalonadas en e l  tiempo y muy repart idas en e l  espacio, de 
elementos presentes en e l  sus t ra to  cu l tu ra l  de todo e l  arco orien- 
t a l  del  Mediterráneo, e s  decir ,  como e l  resultado de l a  conserva- 
ción durante muchas generaciones de unos mitos y creencias que, 
con e l  paso del  tiempo, han ido sufriendo un lento  proceso de 
transformación--y que nosotros podemos in ten ta r  conocer a través 
del a n á l i s i s  de l o s  puntos comunes que podamos encontrar en esas 
manifestaciones. 

Partiendo pues de e s t a s  premisas, no nos resu l ta  tan d i f í c i l  
explicar l a  relación exis tente  en t r e  Anatolia, Palestina,  e l  Mediterrá- 
neo or ien ta l  y l a .  Peninsula Ibérica,  aunque e s to  no quiere decir  que 
e l l o  resu l ta  f á c i l ,  en l o  que a determinadas tradiciones de t ipo  r e l i -  
gioso s e  r e f i e r e .  

En e fec to ,  si bien son grandes e l  tiempo y l a  dis tancia  que l o s  
se.para, creemos que hay motivos suf ic ientes  para pensar que l o s  templos' 
con "bancos corridos", "a l ta res  de cuernos" o "cuernos de consagra- 
ción", copas como piezas importantes de ceremonias de libación (Lám. 
X , B ) ,  e t c . ,  son elementos que de alguna forma representan l a  continui- 
dad de un trasfondo cu l tu ra l  común, y cuya presencia en lugares a los  
que hayan tardado mucho tiempo en l l ega r ,  o en l a  propia área de origen 
después de un  cambio en e l  proceso evolutivo de l a  población indígena, 
pudiera in te rpre ta rse  en algún caso incluso como síntoma de l a  "resu- 
rrección" de antiguas tradiciones,  quizá cuando, superados determinados 
acontecimientos h i s tó r icos ,  como l o  son l a s  épocas "de c r i s i s " ,  l a  
población hubiese vuelto a recuperar l a  es tabi l idad socio-económica 
necesaria para hacer f lorecer  l a s  tradiciones más ancestrales de s u  
cul tura .  
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Y t a l  vez fue algo a s í  l o  que sucedió en e l  propio Beycesultán 
<.usi un milenio después de l a  aparición de aquellos templos con "al ta-  
res de cuernos" de l o s  niveles X V I I - X I V ,  t r a s  un lapso cronológico que 
parece coincidir  con lo s  momentos de l a  llegada de un elemento é tnico 
nuevo, los  h a t t i ,  y con s u  implantación y desarrol lo  socio-cultural  en 
e l  pa i s  hasta dar lugar a l  Imperio H i t i t a ,  a s í  como con l a  ins ta lación 
de los "karum" a s i r i o s  (Kanehs KUltepe), con l o  que todo es to  supone de 
inestabil idad soc ia l ,  contactos con o t r a s  gentes y o t r a s  ideas re l ig io-  
sas, e t c . ,  templos que vemos reaparecer en l o s  niveles 111 y 11 del 
yacimiento (LLOYO, S., 1972) cuyas carac te r i s t i cas  son curiosamente muy 
s imilares  a l a s  de los  del  Bronce Antiguo, aunque s u  cronología (1450- 
1300/1180 a .c . )  corresponde ya a l  Bronce Reciente de l a  zona. 

Y si realmente es tos  elementos que ahora son objeto de nuestro 
es tudio sufr ieron un proceso semejante a l  que acabamos de descr ib i r ,  
entonces podiamos comprender, o a l  menos plantear unas hipótes is  que de 
alguna forma nos ayuden a hacerlo, hechos t a l e s  como l a  desaparición de 
los  "a l ta res  de cuernos" de Anatolia ( o  a l  menos de Beycesultan) hacia 
mediados del  111 milenio, y s u  posterior reaparición a l l í  mismo y en l a  
Península Ibérica,  o l a  aparición en Palestina de templos con bancos 
corridos,  pero no funerarios,  n i  con a l t a r e s  de e s t e  t ipo,  o bien de 
f rescos  en Creta en l o s  que ese elemento e s t a  presente. 

Nada nos impide pensar en l a  posibilidad de que algún hecho h i s t ó -  
r i co  provocase una c r i s i s  en Asia Menor, c r i s i s  que nosotros podemos 
deducir del cor te  radical  que s e  aprecia en Beycesultan en t re  los  tem- 
plo$ del  Bronce Antiguo, parale lo  c l a ro  del  Complejo 7 de La Encantada, 
y l o s  del  Bronce Reciente, más simplificados y en l o s  que l o s  " a l t a r e s  
de cuernos" no están presentes, t a l  vez porque l a  población que l o s  
construyó no e s  exactamente l a  misma, culturalmente hablando, y t a l  vez 
también porque quienes conservaban más puras l a s  tradiciones re l ig iosas  
del  Bronce Antiguo ( y  generalmente e s t e  fenbeno suele  darse en l o s  
estamentos de mas bajo nivel  s o c i a l ) ,  s e  habían v i s to  obligados a emi- 
grar .  

Del mismo modo, y s i  seguimos en l a  lfnea de nuestros. plantea- 
mientos, no resu l ta  inconsecuente pensar que l a s ,  ideas re l ig iosas ,  
una vez que, por e l  motivo que sea,  salen del complejo cu l tu ra l  del  que 
formaban parte y entran en contacto con otros  complejos cu l tu ra les  
(bien entendido que, evidentemente l a s  ideas no "viajan" so las ,  sino 
que son l o s  hombres quienes l a s  l levan consigo), evolucionaron y s u -  
f r i e ron  un proceso de transformación que c r i s t a l i z ó  de forma d i s t i n t a  
en diversos lugares y en condiciones diferentes .  Esto expl icar ía  l a  
aparición en e l  Bronce Medio palestino de templos con bancos corridos y 
abundantes ofrendas (Lakhis), pero a l  parecer de carácter  no funerario,  
como ya hemos sefialado, o de "a l ta res  de cuernos" o "cuernos de consa- 
gración" en e l  Egeo, cuando l a  c iv i l i zac ión  minoica había alcanzado s u  
máximo apogeo y es tos  elementos, de carácter  totalmente r i t u a l  en e l  
Bronce Antiguo anatol io ,  aparecen con un sentido fundamentalmente deco- 
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ra t ivo  en lo s  frescos que adornan unos ed i f ic ios  de.carácter c i v i l ,  l o s  
palacios,  del Bronce Medio cretense. 

Y si seguimos pensando que l a s  cosas pudieron suceder a s í ,  también 
podemos pensar que lo s  "al tares"  de E l  Oficio y La Encantada bien pue- 
den se r  uno de l o s  exponentes del florecimienta cul tural  de unos grupos 
humanos que en un determinado momento salieron de algún lugar del Medi- 
terráneo Oriental ,  y mas concretamente de Anatolia, puesto que e s  en 
e l l a  donde encontramos lo s  paralelos mas c la ros ,  y que en e l  transcurso 
de un milenio l legaron, s e  instalaron y dieron lugar a l a  formación, 
consolidación y desarrol lo  de complejos cul turales  propios en e l  extre-  
mo más occidental del Mediterráneo, complejos que, en e l  estado actual 
de nuestros conocimientos sobre e l  Bronce Medio de l a  Península Ibér i -  
ca, podemos reconocer en cuatro áreas cu l tura les  bien diferenciadas, 
y pese a e l l o  con elementos comunes, como consecuencia de compartir 
un mismo origen y una s e r i e  de ideas: l o s  denominados Bronces del Sur- 
e s t e  y del Suroeste, Valenciano y de La Mancha. 

En e s t e  sentido,  l a  presencia tanto de "a l ta res  de cuernos" como 
de templos cuya es t ructura  y contenido son tan similares,  en dos de 
e s t a s  áreas  cu l tura les ,  además de confirmar e l  origen en l a  cuenca 
o r i en t a l  de l  Mediterráneo de, a l  menos alguna de e s t a s  ideas, confirman 
nuestra hipótesis  ( N I E T O  GALLO, G .  y SANCHEZ MESEGUER, 3 . ,  1980) de que 
l a s  cuatro áreas  cu l tura les  a que nos acabamos de r e f e r i r ,  responden a l  
asentamiento en e s t a s  regiones de grupos humanos con unas tradiciones 
comunes muy arraigadas,  pero con manifestaciones cu l tura les  bien dife-  
renciadas, my probablemente porque responden a l  resultado de inmigra- 
ción no de un  grupo social  y culturalmente homogéneo, sino de varios 
grupos a l o s  que posiblemente obligó a s a l i r  de s u  lugar de origen una 
misma causa. 

Todo es to  nos l l eva  inmediatamente, como ya hemos señalado, a 
plantearnos una s e r i e  de preguntas acerca de quiénes y por qué fueron 

. l a s  gentes que, procedentes del  Mediterráneo Oriental y llevando consi- 
go todo ese  bagaje cu l tura l  que s e  manifiesta tanto en elementos mate- 
r i a l e s ,  como por ejemplo algunas técnicas constructivas,  como esp i r i -  
tuales :  templos funerarios,  " a l t a r e s  de cuernos", determinados r i t o s  de 
enterramiento, r i to , s  de l ibaciones evidenciados por l a  presencia de 
copas, e tc . ,  llegaron a l a  Península Ibérica y se establecieron en unas 
zonas muy concretas, l a s  más r i ca s  en yacimientos de metal, y también 
cómo y cuándo l o  hicieron. 

Para in ten ta r  encontrar l a  respuesta a es tas  preguntas, e s  necesa- 
r i o  t ras ladarse  a l  ámbito de l a  cuenca or ien ta l  mediterránea y a l  pano- 
rama que a l l í  s e  presenta a comienzos del 11 milenio, es  decir ,  en lo s  
momentos inmediatamente anter iores  a l a  aparición del Bronce Medio en 
esa área,  y ,  en ese  sentido,  a f i na l e s  del Bronce Antiguo, es to  es ,  en 
lo s  alrededores del 2000-1900 a.c. ,  s e  han podido constatar una s e r i e  
de destrucciones que afectan especialmente a los  yacimientos del Próxi- 
mo Oriente, y ante l a s  cuales s e  plantea e l  problema de una f a l t a  de 
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dataciones absolutas unido a que en l a  mayor parte de los  casos s e  
t r a t a  de excavaciones antiguas, con e s t r a t i g r a f í a s  complejas y poco 
claras .  Ante e s t e  estado de cosas, nos encontramos con l a  d i f icu l tad  
que representa e l  hecho de intentar  hacer coincidir  l a s  cronologías 
propuestas por l o s  d i s t i n to s  autores, aunque nosotros l o  vamos a inten- 
t a r  teniendo en cuenta un  margen de unos 50 arios por encima y por deba- 
jo del  2000 a.c. 

E s  evidente que en torno a l  ario 2000 a.c. hubo una s e r i e  de "pro- 
blemas" que afectaron a amplias áreas del Próximo Oriente e incluso de 
l a  Grecia Continental (Lerna), si tuación que s e  ha v i s to  confirmada por 
l a s  excavaciones real iz idas  recientemente en Ebla (Te11 Mardikh) donde 
l a  fase  Mardikh 11 d 2 f i na l i za  con una destrucción fechada en esos 
momentos que P. Mathiae (1977) no atribuya a nadie en par t icular ,  pero 
que parece coincidir  con l a s  o t ras  constatadas en l a  zona. Respecto a 
e s t a s  destrucciones tanto Sctiaeffer (1948), como Mellaart (1978), Lloyd 
(1978), Kenyon (1963) y otros autores, parecen e s t a r  de acuerdo en que 
tuvieron lugar,  pero no en cuanto a l a s  causas que l a s  provocaron. 
Schaeffer planteó l a  posibilidad de que s e  hubiese producido sobre esas 
fechas un gran cataclismo, u n  terremoto, que afectase a todas l a s  re-  
giones; si e s to  hubiera sucedido a s í ,  encontraríamos que zonas si tuadas 
fuera del c i rculo sísmico t radicional ,  como Mesopotamia (zona muy afec- 
tada por l a s  destrucciones a l a s  que nos estamos re f i r i endo) ,  no debe- 
r í an  haber sufrido l a s  consecuencias inmediatas del supuesto terremoto. 
Sin embargo, en Mesopotamia parece que s e  desarrollaron una s e r i e  de 
acontecimientos que han llegado hasta nosotros plasmados en esos nive- 
l e s  de destrucción que se atribuyen en e s t e  caso a una fuerza humana 
conocida, los  amorritas, nhadas  semitas -Los martu sumerios y los  
amurru acadios- (CASSIN, E . ,  BOTERO, 3. y VERCOUTER, 3 . ,  1971) que 
aparecen en l a s  fuentes mesopotamicas ya desde e l  Dinástico 111, contra 
los  que s e  lucha en época de Acadd y quienes también parece que colabo- 
raron en l a  caída de l a  tercera  dinast ía  de Ur. 

En l a s  demás regiones, a l  no haber exis t ido fuentes e sc r i t a s ,  
e s t a s  destrucciones s e  explican como consecuencia de fenómenos geotec- 
tónicos (Schaeffer, 1948), o no s e  han llegado a a t r i bu i r  a causas 
conocidas como e s  e l  caso de Troya V (Bleggen, 1963), mientras que en 
cuanto a l a s  destrucciones constatadas en l a s  Cicladas o en l a  propia 
Hélade (Herna), l a s  opiniones de l o s  diversos autores s e  reparten entre  
l o s  que son par t idar ios  de a t r i b u i r l a s  a in f i l t rac iones  rac ia les  de 
grupos humanos en e l  área griega,  de forma violenta o pacif ica  indis-  
t i n t m e n t e  (VARIOS, 19741, y los  que como Tsountas (1974) opinan que s e  
t r a t a  ya de "griegos", e s  decir ,  de l a  primera oleada de indoeuropeos. 

Ante todo es to ,  nos podemos plantear l a  posibilidad de explicar l a  
causa de l a  caída de l a s  ciudades de Anatolia, S i r i a  y Palestina. En e l  
caso de Anatolia, e s  posible que se deba también a l a  ~ene t r ac ión  de 
elementos indoeuropeos conocidos más tarde como h i t i t a s  ( B i t t e l ,  K . ,  
1963) que s i  s e  encuentran establecidos en t re  e l  1900 y e l  1600 a .  C . ,  
debieron haberse puesto en movimiento con anterioridad,  y entrar tam- 
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bien, quizá antes de l a  raya del 2000 a.c., en Anatolia, dando lugar 
a s í  a l a  aparición de una s e r i e  de niveles de destrucción en d i s t i n tos  
yacimientos, provocados posiblemente unas veces por l o s  propios h a t t i ,  
y o t r a s  por otros  pueblos que debieron ponerse en movimiento como con- 
secuencia de l a  inestabil idad que segun todos los  indicios,  s e  dio en 
esa época en una zona como Anatolia, muy importante por s u s  comunica- 
ciones y sus materias primas. Quizá l a  destrucción de Biblos, Ugarit, 
Jericó,  e t c . ,  sea consecuencia también de es tos  movimientos de pueblos 
que dieron lugar en Palestina a l a  fase que Kenyon denomina Bronce 
Antiguo-Bronce Medio, período intermedio entre  ambos momentos de l a  
Edad del Bronce no bien definido, ya que para algunos autores ( A V 1  
JONH, M. y STERN, E . ,  1976) s e  t r a t a  ya del Bronce Medio 1, pero n i  
e l l o s  mismos aclaran que elementos son los  que dieron lugar a l  comienzo 
del Bronce Medio n i  de dónde proceden, aun cuando en l o  que todos están 
de acuerdo e s  en que se  t r a t a  de elementos foráneos. 

Ante e s t e  panorama y echando un poco l a  vis ta  a t r á s ,  s e  puede 
apreciar que toda esa s e r i e  de problemas que aparecen en torno a l  ano 
2000 a.c. son en c i e r t o  modo l a  consecuencia de hechos que de alguna 
manera venían encadenándose desde cas i  medio milenio a t rás .  En efecto,  
en esa misma zona de Mesopotamia, desde f ina les  del  periodo Dinástico 
111, e s  decir ,  alrededor del  2400-2300 a.c. ,  s e  constatan destrucciones 
en bastantes yacimientos, a s í  como en otros  lugares t a l e s  como Tarso, 
Biblos o Troya 11; en La misma Mesopotamia con l a  entrada de lo s  semi- 
t a s  (acadios) s e  había planteado ya una situación semejante, pues tam- 
b i é n  se trataba de pueblos nómadas hasta entonces desconocidos. En 
c i e r t a  forma, también en torno a es tas  fechas podemos ver un r e f l e jo  de 
una situación de inestabil idad en e l  f i n  del nivel XIII de Beycesultán 
y oon e l  de l o s  templos con "a l ta res  de cuernos", coincidiendo también 
con una fase de destrucción. 

En resumen, a 'comienzos del  11 milenio e l  arco or iental  del Medi- 
terráneo y e l  Próximo Oriente presentan u n  panorama de gran ines tab i l i -  
dad pol í tca  y social ,  provocado en gran parte por l a s  presiones que 
desde Anatolia y regiones l imitrofes  a l  sur de l a  misma, ejercieron lo s  
h a t t i ,  que con e l  tiempo llegaran a imponerse como gran potencia m i l i -  
t a r  dando lugar a l  Imperio H i t i t a , ,  y o t ros  pueblos, entre  e l l o s  los  
hicsos,  que, t r a s  ins ta la rse  en S i r i a  y Palestina,  llegarán hasta Egip- 
t o  instalándose a l l i  como clase  dominante. 

Ante todo e l l o ,  no es  d i f i c i l  pensar que algunos,grupos sociopolí- 
ticamente menos desarrollados o menos fuer tes ,  no fueron capaces de 
r e s i s t i r  esas presiones hasta e l  punto de sobrevivir a l a s  destruccio- 
nes de sus ciudades y poblados y a l a  consiguiente c r i s i s  económica, n i  
aceptando l a  supremacia de uno de l o s  grupos de s u  propia área cultu- 
r a l ,  como se r í a  e l  caso de lo s  grupos dnatolios que quedaron bajo e l  
dominio h i t i t a ,  n i  asimilando a l o s  invasores como l o  hicieron l a s  
poblaciones de S i r i a  y Palestina.  En e s t e  sentido, es tos  grupos menos 
fuer tes ,  representarían e l  caso contrario de Egipto, que por aquellas 
fechas había llegado a s e r  una potencia económicamente desarrollada, 
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pero cuyos problemas pol í t i cos  de orden interno permitieron que u n  
pueblo extranjero,  l o s  hicsos, s e  impusiera como clase  dominante. 

En razón de es to  pensams que fueron esos grupos soc ia l ,  económica 
y politicamente más débiles,  l o s  que se  vieron obligados a emigrar y 
que l o  hicieron en dirección a aquellos lugares en l o s  que de alguna 
forma sabían que podrían asentarse y contar con terrenos cult ivables y 
materias primas de primera necesidad, t a l e s  como e l  cobre. 

Una explicación como ésta  j u s t i f i ca r í a  l a  llegada y e l  asentamien- 
t o  de grupos procedentes del Próximo Oriente a lugares como Creta, a s í  
como l a  intervención de elementos de origen anatolio en lo s  momentos de 
formación de l a  c ivi l ización minoica, elementos que con e l  paso del 
tiempo parecen haber adquirido un carácter más decorativo que re l igio-  
so, como podría in te rpre ta rse  s u  presencia en lo s  palacios cretenses;  
además, en Creta, s e  l e s  presentaba l a  oportunidad de hacerse con l a s  
riendas de l a  organización de l  comercio del arco or iental  del Medite- 
rráneo, aprovechando l a  decadencia de l a s  Cícladas, que en ese momento 
ya era palpable, y que parece más f á c i l  de explicar por l a  paulatina 
aparición de Creta como potencia marítima, que como causa de lo s  pro- 
blemas que pudieran haber creado en u n  ámbito marítimo y pacífico,  como 
habia sido hasta entonces e l  de l  Egeo, pueblos de carácter continental 
y por l o  tanto con un  bagaje cul tural  que podría denominarse " terres-  
t re" .  

De un modo parecido puede explicarse también l a  llegada de forma 
paulatina pero continua, a l a  Península Ibérica,  de unos grupos a los  
que s e  l e s  presentaba l a  posibilidad de explotar aquí unas áreas meta- 
l i f e r a s  cuya existencia conocían desde hacía tiempo l o s  complejos cul-  
tu ra les  del Mediterráneo Oriental y Asia Anterior, y donde l a s  pobla- 
ciones indfgenas no habían alcanzado aún u n  nivel de desarrollo cultu- 
r a l  que l e s  l levara  a oponer res is tencia  a l a  implantación de grupos 
extranjeros,  máxime teniendo en cuenta que es tos  grupos no l e s  serían 
del todo extraiíos, puesto que lo s  contactos y relaciones entre  l a  Pe- 
n h s u l a  Ibérica y e l  ~ e d i t e r r á n e o  Oriental habían tenido lugar ya desde 
e l  milenio an te r ior .  

Hemos v is to  hasta aquí quienes pudieron se r  l o s  grupos que l lega-  
ron a l a  Península Ibérica con posterioridad a l  1900 a . c . ,  de dónde 
procedfan, l a s  razones que pudieron obl igar les  a s a l i r  de sus áreas de 
origen, y por qué pudieron sen t i r s e  a t ra ídos por nuestro país.  Pero es  
precisamente ahora cuando se  nos plantea u n  doble problema: por una 
par te ,  desarfamos comprender cómo e s  posible que unos cul tos  que hemos 
v is to  plasmados en lo s  "Altares de cuernos", entre  otros  elementos, 
haya pervivido durante tanto tiempo, es  decir ,  desde que desapareció 
Baycesultán XIII, hasta alcanzar e l  florecimiento, a l  menos como e le -  
mento a r t f s t i c o ,  en Creta y bastante tiempo después, para volver a 
aparecer un poco más adelante y de nuevo como elementos r i t ua l e s ,  tanto 
en s u  propia área de origen (Beysultán 111 y I I ) ,  como en l a  ~ e n i n s u l a  
Ibérica.  
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Esto e s  d i f í c i l  de expl icar ,  pero para in ten ta r lo  no podemos olvi-  
dar que l o s  c u l t o s  del  to ro  y l a  simbologia derivada de e l l o s ,  tuvieron 
una amplia t radic ión en Anatolia, e incluso en l a  a l t a  Mesopotamia, 
donde s e  habían mantenido desde e l  neo l i t i co  de Cata1 HoUyUk, y donde 
habfan pasado por muchas "épocas d i f i c i l e s " .  Ante e l l o ,  s e  podria pen- 
sa r  que l o s  conceptos re l ig iosos  más arraigados son también los conser- 
vados durante más largo tiempo por l a  población indígena, en e s t e  caso 
l a  anatol ia ,  y que nosotros podemos conocer s u  pervivencia y s u  mayor o 
menos florecimiento, s i  conocemos l a s  di ferentes  si tuaciones por l a s  
que esa población indigena haya ido pasando; un razonamiento de e s t e  
t ipo  nos permit i r ía  expl icar  que solamente ante un poder muy fuer te  que 
va estableciéndose paulatinamente en Anatolia, l o s  h i t i t a s ,  portadores 
de unas ideas re l ig iosas  y unos modos de vida propios, l o s  elementos 
re l ig iosos  indígenas s e  vieron forzados a s a l i r  de Asia Menor coinci-  
diendo e s t e  hecho con lo s  movimientos de pueblos que, como hemos v i s to ,  
tuvieron lugar hacia e l  2000-1900 a.c. 

En  cuanto a l  segundo problema que hemos mencionado más a r r i ba ,  se 
nos plantea a l  in ten ta r  explicarnos cómo es tos  grupos humanos llegaron 
hasta aquí, y a l  parecer en u n  espacio de tiempo no demasiado grande, 
si aceptamos una fecha entre  e l  1800 y e l  1700 a.c. para e l  comienzo de 
l a  cul tura  de E l  Argar, y posiblemente de todas l a s  cul turas  peninsula- 
r e s  del  Bronce Medio, aunque no contemos de momento con cronologías 
absolutas para contextos arqueológicos suficientemente claros.  

Nos encontramos en primer lugar ante l a  imposibilidad de ras t rear  
e l  paso por e l  arco norte del  Mediterráneo, e s  dec i r ,  por via continen- 
t a l ,  de e s to s  grupos que, procedentes del  Próximo Oriente, llegaron a 
l a  Península Ibér ica ,  puesto que s i  bien ha s ido constatada l a  presen- 
c i a  de elementos anatolios en algunas cu l tu ras  del  Bronce Europeo, s i n  
embargo no conocemos hasta ahora u n  conjunto arqueológico de ese  momen- 
t o  tan claramente relacionado con Anatolia como e l  Complejo 7 de La 
Encantada, conjunto que a s u  vez, e s  uno más de l o s  elementos de c la ro  
origen en Asia Anterior presentes en l a  Península Ibérica,  s i n  que e s to  
implique descar tar  l a  posibil idad de que haya otros  elementos proceden- 
t e s  de d i fe ren tes  lugares del  Mediterráneo Oriental y e l  Próximo Orien- 
t e .  

A e s t e  respecto, creemos que no e s  neceiario,  por evidente, con- 
c r e t a r  aquí con mayor precisión l a s  semejanzas exis tentes  en t r e  l a  
morfología y contenido de l o s  templos de Beycesultán y La Encantada, 
pero quizá sí sea e s t e  e l  momento de señalar  algo que no hemos mencio- 

.nado hasta ahora y que, de s e r  c i e r t o ,  confirmaría aún más esas seme- 
janzas. , 

A l o  largo de nuestra exposición hemos venido ins is t iendo en l a  
idea de que l o s  templos de La Encantada son de carácter  funerario,  
basándonos para e l l o  en s u  asociación, prácticamente sistemática,  a 
var ias  sepul turas ,  y en l o s  casos concretos de l a  tumba 1 y del  Comple- 
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jo 7 ,  a sendas sepulturas de ca rac t e r i s t i c a s  muy peculiares,  ya que, en 
,mbos casos, s e  t r a t a  de es t ructuras  exentas de mamposteria y no de 
fosds excavadas revestidas o no como e s  frecuente en e l  yacimiento. 
Ante e s t e  hecho, y teniendo en cuenta l a  presencia de esas pequefías 
es t ructuras  de mampostería de planta rectangular que, a modo de peque- 
ños, recept¿culos, aparecen en los  templos de Beycesultán y también en 
e l  Complejo 7 de La Encantada, no podemos por menos de apuntar l a  posi- 
hiliddd de que se t r a t a se  de algo semejante en nuestro yacimiento man- 
chego. Si  es to  fuera c i e r to ,  nuestra interpretación acerca de es tos  
iemplos cambiaria ligeramente, ya que, aunque no descartamos l a  idea de 
que estuviesen relacionados de alguna forma con e l  cul to  funerario ( y  
de hecho parece bastante evidente s u  1ocalizaciÓn en unas áreas  del 
ydcimiento que s e  usaron como área de necrópolis), s i n  embargo, podria- 
mos plantearnos una nueva hipótesis:  que es tos  templos fuesen fundamen- 
tdlmente unos ed i f ic ios  de cul to  en l o s  que, en un determinado momento, 
y posiblemente por circunstancias especiales,  s e  efectuaron enterra- 
micntos en e l ' i n t e r i o r  de algunas de sus es t ructuras ,  l a s  cuales,  en 
el caso de l a  Tumba 1, parecen e s t a r  si tuadas a l  exter ior  del  ed i f ic io ,  
pero  que en e l  Complejo 7 podrían quedar dentro de una tercera compar- 
timontación del templo, l a  cual podria haber estado a l  o t ro  lado de l a '  
puerta que s e  abre en e l  muro norte, e s  decir ,  que serfa  l a  más septen- 
t r iona l  del  ed i f i c io  y que por diversas causas, entre e l l a s  l a  gran 
pendiente que en esa zona presenta l a  roca natural ,  l a  cual  habria 
idvorecido l a  caída t o t a l  del derrumbe de l a  misma, y l a  erosión,  no ha 
llegado hasta nosotros. Tal vez es ta  interpretacion de l o s  res tos  loca- 
l i rados  en l a  zona norte del  Complejo 7 permita explicar algunos aspec- 
t o s  que "no nos quedan demasiado claros ,  como l a  aparición de ofrendas 
dc vasos ceramicos cerca de l a  puerta y junto a l  muro norte,  pero en e l  
"exterior" del ed i f i c io ,  o l a  forma en que ese  muro norte enlaza con e l  
d e l  lado or ien ta l ,  perpendicular a é s t e ,  pero no formando ángulo en s u  
extremo, sino algo más a t r á s ,  hecho que veniamos interpretando como una 
consecuencia de que, a l  t r a t a r se  de un  muro anter ior  a l  ed i f ic io ,  a l  
construir  e s t e ,  dicho muro se hallase demasiado destruido en esa parte.  

Por o t ro  lado, en e l  Sector B de' La Encantada, tenemos un  ejemplo 
h s t a n t e  c laro de una sepultura en pithos, i n f a n t i l  como suelen s e r lo  
las que aparecen en los  templos de Beycesultán (y  recordemos aquí que 
e l  enterramiento de l a  Tumba 1 de La Encantada también e s  i n f a n t i l ) ,  en 
c l  caso de l a  sepultura 16, que rompía claramente e l  pavimento del 
ed i f i c io  del  Complejo €3, a s i  como otro ejemplo de una sepultura en 
pithos, l a  19, efectuada en e l  i n t e r io r  de una estructura rectangular 
revocada, que a s u  vez habla sido construida sobre e l  pavimento de ese  
mismo.Complejo B,  e l  cual fue roto para efectuar e s t e  enterramiento. 

En resumen, pues, si'podemos comprobar e s t a  nueva hipótes is  acerca 
de l a  relación exis tente  entre  l o s  templos de La Encantada y l a s  sepul- 
turas más directamente relacionadas con e l l o s  ( y  quizá nos sea posible 
hacerlo, ya que hay en e l  Sector B de La Encantada ed i f ic ios  con l a s  
mismas carac te r i s t i cas  que los  templos pero que, de momento no ha sido 
posible asociar  a ninguna sepul tura) ,  podremos comprobar también que 
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l o s  lazos  de semejanza que l o s  unen a l o s  de Beycesultán son cada vez 
más estrechos.  

Pero volviendo de nuevo a nuestras pesquisas acerca de l a  forma en 
que llegaron aquí l o s  portadores de e s t a s  complejas creencias re l ig io -  
sas ,  y descartada l a  idea de que es tos  grupos hubiesen llegado aquí por 
v ía  t e r r e s t r e ,  nos enfrentamos a l a  evidencia de que en Anatolia no 
habia pueblos con una tradic ión marinera que l e s  permitiese lanzarse a 
recorrer e l  Mediterráneo de un extremo a o t ro .  Ante e s t o ,  e s  f á c i l  
suponer que quienes necesitaban contar con un transporte marítimo se 
pusiesen en contacto con aquellos pueblos que en ese  momento tuviesen 
una buena f l o t a  organizada, y s i  por aquel entonces Creta no se había 
convert ido aún en l a  gran potencia naval que fue  desde e l  1700/1650 
a.c., e s  muy posible que esos emigrantes continentales entrasen en 
contacto con l o s  Únicos que alrededor del 1900 a.c. poseían una f l o t a  
capaz de transportar l o  que fuese y a donde fuese por e l  Mediterráneo, 
e s  d e c i r ,  l o s  Cicládicos.  

Es c i e r t o  que, l a s  Cicladas ya no tenían en ese  momento la  suprema- 
c ía  cu l tura l  que habían conseguido en e l  111 milenio,  pero también l o  
es  que parece que hasta esas fechas eran l o s  Únicos que habían manteni- 
do una relación con e l  Mediterráneo Occidental. Es más, en función de 
es ta  re lación,  l o s  Cicládicos,  y en consecuencia todos aquellos que 
habían estado en contacto con e l l o s  -recordemos l a  presencia de ídolos  
c ic ládicos  en Beycesultán-, poseían una información muy valiosa para 
l o s  emigrantes del Próximo Oriente:  conocían l a  Península Ibérica,  sus 
posibilidades y a sus pobladores. 

Creemos que muy posiblemente se d io  entonces una confluencia de 
factores  que podríamos resumir a s i :  unos grupos de emigrantes se ponen 
en contacto con quienes puedan transportarlos a algún lugar donde poder 
asentarse,  proporcionándoles además información sobre l a s  posibilidades 
de explotación de l a s  materias primas que más podrian in teresar les ,  
teniendo en cuenta que una de sus necesidades primordiales, una vez 
fuera de su área c u l t u r a l ,  iba a ser e l  abastecimiento de metal;  lógi -  
c4mente quienes en c i e r t o  modo organizaron e l  nuevo asentamiento de 
e s t o s  emigrantes, o al menos quienes l o  hicieron materialmente posible,  
debieron hacerlo en función de sus propias posibi l idades,  canalizándo- 
l o s  fundamentalmente hacia unas zonas que e l l o s  conocían bien y con l a s  
que mantenían o habían mantenido, buenas re laciones ,  como l a  propia 
Creta o e l  Sureste y e l  Suroeste de l a  ~ e n i n s u l a  Ibérica. 

A l a  v i s t a  de l o s  test imonios arqueoiogicos, nos inclinamos a 
pensar que l a s  cosas pudieron muy bien suceder de es ta  manera, o de 
o tra  muy parecida, y que solo así podemos explicarnos l a  llegada paula- 
t i n a  y continua, a l a  Peninsula Ibérica de pequeños grupos humanos 
procedentes del Próximo Oriente,  que pudieron asentarse,  c u l t i v a r  l a  
t i e r r a  y explotar l a s  zonas mineras, dando lugar a l a  formación y desa- 
r r o l l o  de l a s  cuatro grandes áreas que, como ya hemos señalado, se 
d i ferencian en e l  Bronce Medio de l a  Península Ibérica. 
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Una vez analizadas aquellas incógnitas sobre quiénes, cómo, cuándo 
y por qué, podemos ahora analizar e l  resultado de l a  llegada y arraigo 
de es tos  elementos de origen o r i en t a l .  

E n  primer lugar hemos de señalar que, de acuerdo con e l  plantea- 
miento expuesto, l o s  grupos humanos llegados a l a  Peninsula Iberica 
crdn etnológicamente d i fe ren tes ,  e s  decir ,  procedian de u n  área ,  e l  
próximo Oriente, donde no había una unidad sociocultural  cuando e l l o s  
salieron de a l l i ;  e s  más, probablemente no formaron una oleada masiva y 
sincrónica de emigrantes, sino más bien nos inclinamos a pensar en l a  
migración continua pero de grupos pequeños y d i ferentes ,  aunque con un 
sus t ra to  cu l tu ra l  común. 

En segundo lugar,  hay que tener en cuenta que, en e l  marco del  
panorama h is tó r ico  que estamos intentando reconstruir ,  los  protagonis- 
tus de esos movimientos migratorios lógicamente debieron se r  aquellos 
elementos de l a  sociedad menos favorecidos, socia l  y económicamente 
hablando, pues de l o s  contrar io  no s e  hubieran v i s to  obligados a emi- 
grar .  Esto explicaría e l  hecho de que en s u  t ras lado es tos  grupos huma- 
nos no llevasen consigo u n  gran equipo material ,  pero si un bagaje 
cu l tu ra l  muy importante ( a  e s t e  respecto conviene sehalar que l o s  e le-  
mentos relacionados con l a  vida e s p i r i t u a l  suelen se r  l o s  que un grupo 
cu l tu ra l  conserva con mas empeño, sobre todo cuando s e  ve obligado a 
s a l l r  de un ambiente o r ig inar io) ,  y son precisamente esas tradiciones 
relacionadas con e l  mundo del  Más Allá,  l a s  que nosotros encontramos 
pldsmadas en l a  Península Ibérica en l a  aparición de unos determinados 
t ipos de sepulturas,  unos templos funerarios,  unas es t ructuras  como lo s  
a l t a r e s  de cuernos, o e l  testimonio de l a  práctica de determinados 
r i t o s  funerarios como l o  demuestra l a  aparición de l a  copa como forma 
cerámica con una finalidad r i t u a l  muy cdrac te r i s t i cas ,  asociada a los  
enterrarnientos. 

Así pues, si admitimos que s e  t r a t a  de grupos pequeños y diferen- 
t e s ,  aunque or iginar ios  todos del arco or ien ta l  del  Mediterráneo ( e  
insist imos en que no descartamos l a  posibilidad de que, junto a grupos 
anatol ios ,  viniesen tambien otros  procedentes de S i r i a ,  Palestina o l a s  
i s l a s  del  Egeo) llegaron paulatinamente y con escaso equipaje material ,  
y s e  fueron asentando en aquellas áreas donde habian organizado s u  
ins ta lación,  a l  menos en principio,  y e s  de suponer que de acuerdo con 
quienes habian organizado l a  emigración, e s  dec i r ,  con s u s  propios 
" jefes" ,  quienes habian hecho posible s u  llegada hasta aquí, entonces 
podemos pensar que, una vez asentados, en función de s u  desarrol lo  
económico y cu l t u r a l ,  y en algunos casos posiblemente tambien en fun- 
ción de s u  relación con e l  sus t ra to  indígena, a s i  como tambien en fun- 
ción de sus propias peculiaridades, aquellos grupos de emigrantes die- 
ron lugar a l o  que hoy conocemos como l a s  cuatro grandes áreas  cultura- 
Les del  Bronce Medio Peninsular. 
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Todo es to  pudo pasar siguiendo un proceso s imilar ,  salvando d is -  
tancias y d i ferencias ,  a l  que en otros  lugares dio como resultado l a  
aparición de l a s  cul turas  de l a  Edad del Bronce europeo, a l a  c iv i l i za -  
ción minoica, y a l a  "unificación cu l tura l"  que los  hicsos lograron 
imponer en o t r a s  zonas del  Próximo Oriente, incluido e l  propio Egipto, 
e interpretando como consecuencia del elemento anatolio subyacente en 
d i fe ren tes  cul turas  del Bronce Medio, l a  presencia de a l t a r e s  de cuer- 
nos en Creta y en l a  Península Ibérica,  de templos con planta rectangu- 
l a r  y bancos corridos aquí y en Lakish, en Palestina (KENYON, K . ) ,  de 
"Galcis" en algunos muros de for t i f icac ión  como los de Megiddo (KENYON, 
K . ) ,  y el Cerro de La Encantada. 

Con todo l o  expuesto hasta aquí pudiera dar l a  impresión de que 
olvidamos un dato importante, l a  cronología de es tos  "al tares"  en l a  
Peninsuia Ibérica,  es  decir ,  l a  del Complejo 7 de La Encantada (1310 
a . c . ) ,  ya que desconocemos l a  del  de E l  Oficio, y no podemos descartar 
l a  posibil idad de que sea algo anter ior  a l  manchego. Evidentemente es ta  
fecha e s  muy posterior a l a s  que hemos vis to  tienen es tas  es t ructuras  
en Creta y Anatolia, pero pensamos que: 

- S i  aceptamos que s u  área de origen es  e l  Asia Anterior, lógicamen- 
t e  s u  cronologia a l l í  ha de se r  l a  más antigua; 

- S i  aceptamos l a  llegada de elementos del Próximo Oriente hasta l a  
Península a través del Mediterráneo, también resul ta  bastante 
lógico que e s t a s  manifestaciones cu l tura les  aparezcan en Creta, en 
u n  momento intermedio entre  l a  segunda mitad del 111 milenio (Bey- 
cesultán 1) y l a  segunda mitad del 11 milenio (Complejo 7 de La 
Encantada), e s  decir ,  en l a  primera mitad del 11 milenio (Cnos- 
30s) . 
Por o t r a  p a r t e , , e l  contexto en e l  que aparecen los  "a l ta res  de 

cuernos" fuera de s u  are¿ de procedencia e s ,  como ya hemos v is to ,  muy 
d i fe ren te  segun lo s  casos, y ,  como también hemos v is to ,  e l  del Complejo 
7 de La Encantada aparecen en e l  contexto más similar a l o s  anatolios 
de todos l o s  que conocemos, aunque cronológicamente sea e l  más lejano a 
e l l o s .  Pero no es  tan d i f i c i l  explicar l a s  diferencias  cronolÓgicas y 
de contexto si tenemos en cuenta que: 

- E s  posible que l o s  "a l ta res  de cuernos" de Cnossos tengan un  ca- 
rác te r  más decorativo que propiamente re l igioso,  s in  que e l l o  
quiera decir  que hubiesen perdido totalmente s u  sentido, pues es  
evidente que l a  iconografía de lo s  frescos cretenses t iene una 
razón de s e r ;  

- Que l a  "modernidad" del a l t a r  de La Encantada con respecto a los  
de Beycesultan es  f ru to  de que fue necesario un  espacio de tiempo 
para que quienes llevaban consigo e s t a  idea re l igiosa llegasen a 
l a  Peninsula Ibérica,  pero también fue necesario u n  margen de 
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tiempo para que l a  sociedad del Bronce Medio peninsular, y en e s t e  
caso conreto, l a s  gentes del Bronce de La Mancha, alcanzasen u n  
determinado nivel de desarrol lo  socioecon&nico y po l í t i co ,  estado 
en e l  que esa sociedad pudiese ya "permitirse e l  l u jo '  de cons- 
t r u i r  edificaciones de carácter  r i t u a l ,  estado también en e l  que 
muy posiblemente había aparecido ya una "clase" socialmente más 
importante que l a s  demás con l a  que quizá haya que relacionar l a s  
tumbas con templos funerarios como l a s  del  Cerro de La Encantada. 

De cualquier forma, ante l a  problemática que aquí hemos plan- 
teado, nos vemos obligados a admitir que muchos de l o s  argumentos que 
aquí s e  han expuesto hay que considerarlos de momento, como hipótesis a 
confirmar e l  día que nuestro conocimiento del Bronce Medio de l a  Penfn- 
sula Ibérica sea más completo, porque hayan aparecido nuevos elementos 
de juic io  y porque hayan sido revisados algunos aspectos conocidos 
ahora, pero cuya interpretación queda, hoy por hoy, un poco en l a  oscu- 
r idad,  oscuridad que podría evidentemente comenzar a disminuir si pu- 
diesen efectuarse estudios como e l  que por nosotros o nuestros colegas 
granadinos y manchegos se vienen realizando en algunos de los  yacimien- 
tos  que se extienden a l o  largo y a l o  ancho de, a l  menos, l a  provincia 
de Ciudad Real, yacimientos que hemos ref le jado en e l  Mapa de l a  Figura 
2 ,  en e l  que hemos incluido también l a s  cañadas y l a s  zonas metalíferas 
del  sudeste de l a  provincia, con l o  que resu l ta  evidente l a  densidad de 
poblamiento de e s t a  parte de La Mancha durante l a  Edad del Bronce, a s í  
como l a s  posibilidades de explotación minera de es ta  parte de l a  cara 
norte de Sierra  Morena, explotación que se remonta a épocas anter iores  
a l a  ac tua l ,  como se desprende del trabajo de Q u i r Ó s  Linares (1969) y 
que queda ref le jada en nuestra Mapa de l a  Figura 3 .  
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SITUAC~ON DEL 

CERRO DE LA ENCANTADA, 

GRANATULA DE CALATRAVA 

(CIUDAD REAL ) 

Fig. 1 
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Figura 2 

1.- Cerro d e l  Pico. 2. -  Poblado de Despeñaperros. 3 .-  Poblado de l  San- 
t u a r i o  de Criptana. 4.- Cerro de Guarrepiso. 5.- Cerro de Martín Juan. 
6.- Cerro de l  Real. 7.- Cerro de l a  Atalaya. 8.- Moti l la  d e l  Azuer. 9.- 
Mot i l la  de Los Palac ios .  10.- Poblado de Pozos de l  Vil lalgordo.  11.- 
Mot i l l a s  de Manzanares. 12.- Mot i l la  d e l  Retamar. 13.- Hallazgo a i s l a d o  
campaniforme de Oreto. 14.-  Enterramiento de E l  Toboso. 15.- Cerro de 
La Encantada. 16.- Mot i l la  de Pedro Muñoz. 17.- Motl l la  de l  Cementerio. 
18.- Mot i l la  de l a  Vega. 19.- Pos ib le  Moti l la  de Puebla de D. Rodrigo. 
20.- Mot i l la  de Fernan Caballero. 21.- Moti l la  de Torralba. 22.- Moti- 
l l a  de l a  Casa de Pedro Alonso. 23.- Mot i l la  de Sta.  María del  Guadia- 
na. 24.- Mot i l la  de  La Fuensanta. 25.- Pos ib le  poblado de l  Cerro de  l o s  
Cas t l l l ones .  26.- Moti l la  de l  Santuar io  de l a  Virgen de l  Espino. 27.- 
Mot i l la  de l a  Laguna Albuena. 28.- Mot i l la  de Zuacorta. 29.- Mot i l la  de  
Barr ios .  30.- Poblado de  Despefiaperros. 31.- Poblado de l a  Cuesta de  l a  
Lanza. 32.- Poblado de Barrancos Blancos. 33.- Aldea d e l  Rey. 34.- 
AlmodÓvar d e l  Campo. 35.- Moti l la  de l a  Membrilleja. 36.- Mot i l la  de 
Los Romeros. 37.- Mot i l la  ( ? )  de E l  Acebuchar. 38.- Poblado de MalagÓn. 
39.- Poblado de l a  Vega. 40.- Pos ib le  Moti l la  de  La Tordes i l la .  41.- 
Mot i l l e j a  d e l  Clervo. 42.- Moti l la  de La Moraleja. 43.- Villanueva de 
l a  Fuente. 44.- CÓzar. 45.- Las Sepulturas.  46.- Las Sepulturas.  47.- 
E l  Escor ia le jo .  48.- Poblado de E l  Montón de Trigo. 49.- Fuente E l  
Fresno. 50.- Cerro de l  Cast i l lÓn (Villanueva de l o s  In fan tes ) .  
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Fig. 4 
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Fig. 13 
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Ldmind 1 E l  Cerro de La Encantada (Granátula de Cala t rava ,  Ciudad 
Real ) . 
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Ldmind I V  A )  V i s t a  g e n e r a l  d e l  Complejo 7 desde  s u  limite Sur.  8) 
D e t a l l e  d e  l d  zona o c c i d e n t a l  d e l  Complejo 7. 
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I . I I ~~ I I . I  V A l a  e d e l  "banco" y r evoco  de  l a s  p a r e d e s  de  l a  zona 
r i c c i d e n t a l  d e l  Complejo 7 .  

R )  E l  "banco", zona o r i e n t a l  d e l  Complejo 7. 
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Lamina V I  A )  Zona Sur del  Complejo 7 .  

8) Plataforma c i rcu la r  revocada. 
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Lamina V I 1  A )  Las dos p i l e t a s  y l a  puer ta  en proceso de excavación. 8) 
D e t a l l e  de una de l a s  p i l e t a s .  
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Lámina V I 1 1  A )  Es t ruc tu ra  d e l  ángulo no r te .  B)  "Mesa de ofrendas". 
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Ldrnina IX A) y 8).  D e t a l l e s  d e l  "Al tar  d e  Cuernos". 
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Lámina X A )  Deta l l e  de l  "posible  a l t a r  rectangular". B) La Copa no 
1.129 A .  "in s i t u * .  
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ESTUDIO ARQUEOLOGICO DEL CAMPO DE MONTIEL 

(Resumen de l a  Memoria de Licenciatura) 

30sé Javier Perez Aviles 

INTRODUCCION 

l a  -. comarca del Campo de Montiel es  una de l a s  < ~ ~ ~ ~ - m ~ ~ , d e p r i m i d a s  
vincia de Ciudad Real ~n~tod,o.s~l~o.s~a.sp~ect.os, t.cnLo-emmi.ccql, dL!'L P r o _ .  -- 

C U ~ O  -- C ~ I  ltura",. Esta  fue una de l a s  razones a u e n o c i . n . d ~ & 4 ' . ~ . ~ -  
t I estudio sobre l a  arqueo~o~í-a-d,e-e.s&a zona, y de es ta  f ~ m g  
I i d c  r contri ~- b~~a~u .~may ,o r~con ,o ,c i ,m i . i enn t toOddeen~UeesSt t r . d~~Com~.  

l a  f a l t a  de cualquier t ipo de estudios e s  l a  caracterfs t ica  con 
qiii. iios vamos a encontrar, es to  que en u n  principio podría suponer un 
handii.dp, nosotros aquí l o  aceptamos como un re to ,  que nos debe servir  
ci)mii impulso, ya que nos vamos a enfrentar ante una zona totalmente 
dcsciiriocidd, y que como veremos t iene unas carac te r i s t icas  propias que 
l a  acercan CI o t ras  zonas cul turales  y que l a  a l e j a  de otras .  

La viubilidad de l a s  car tas  ArqueolÓgicas ha sido un tema muy 
dcbdtido por algún numero determinado de personas, que l a s  veian como 
u n  pcliqro para l a  salvaguarda de nuestro patrimonio cul tural .  En e s t e  
syilti il<?~usotros pensarnoque l~a-l&~oo--d,eetodo arqu&l.oqo-qu.e-se precie. 
c s  1'1 . . de . . .~ accrcar ... .. l a  arqueoloa& a1 p u m ,  para que e s t e  pueda_lle_qar_g 
triirr 1111 (m~oqimiento de lo  que-e.cesta discipl ina.  La car ta  Arqueoló- 
i1ic.1, nos pirece, aquí juega un  papel muy importante, ya que l o  que 
li.icc c.s difuiidir l o s  valores arqueolÓgicos de una zona. Si  es ta  difu- 
sión liace ~ . .  ~ 

que ~ se expolien ~ l g u ~ n ~ s y Y a , c ~ m i e n t o s  eso no e.5 nuestra misi8 
' "7 " 

n ,  
quc cor rgsponderA51 a l a s  a ~ ~ ~ o ~ r ~ d , a , d , e , s ~ ~ , o m , p , e t ~ e n t ~ e ~ s ~ ~ e ~ n ~ ~ e ~ a ,  que deben 
v.cldr por-tina mayor proteccion de lo s  bienes cu.lturales comunes. 

Tr'1s el estudio pormenorizado que hemos efectuado podemos afirmar 
i4u.c csc vacío que nos encontrábamos en lo s  mapas arqueológicos de l a  
roii'i s r  debí,i, no a una f a l t a  de asentamientos prehistóricos o proto- 
histbr i m s ,  sino a u n  vacio de investigacion, que se  debe re l lenar  con 
r1ucst.r.i I.ibor, d e  l a  que l a  presente memoria de Licenciatura sólo e s  e l  
pri nci p i i ~  dc cs ta  tarea .  
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Para e l  presente resumen hemos tratado de dar una v i s ión  completa 
de la  arqueología de la  zona, tomando como base unos yacimientos t i p o  
de l a s  d i s t i n t a s  etapas cul turales  en l o s  que haremos un mayor hinca- 
? i é ,  aunque no dejaremos de c i t a r  todos l o s  demás yacimientos hasta 
epoca romana, que nos servirá como tope para e l  presente estudio.  

G E O L O G I A  Y GEOGRAFIA DE LA MANCHA 

La primera d i f i c u l t a d  que nos encontramos al in tentar  hacer un 
es tudio  geográfico de la  Mancha e s  l a  disparidad de c r i t e r i o s  sobre l o s  
l i m i t e s  de e s t a  zona cas te l lana.  Algunos autores l a  suscriben a l a  
total idad de l a s  cuatro provincias; o tros  dan más importancia a los  
fac tores  geográficos que puedan dar homogeneidad a la  zona, def iniendo 
l o s  l i m i t e s  de es ta  comarca: 

- A l  Norte l imi tar ía  con e l  Tajo. 
- A l  Oeste l imi tar ía  con l a  s ierra  de Nambroca, Mora, Los Yebenes y 

l o s  r í o s  Guadiana y Bullaque. - A l  Sur l a  d iv i sor ia  de aguas del Guadiana con e l  Guadalquivir 
y l a  s ierra  de Alcaraz. 

- A l  Este l a  d iv isor ia  provincial de Valencia y e l  r í o  Cabriel. 

Delimitada de es ta  forma la  zona nos encontrariamos con una exten- 
sión de unos 27.000 k m 2 ,  que bascula entre  l o s  800 y 610 m . ,  siendo l a  
planicie más extensa de l a  Meseta. 

En e l  aspecto geolÓgico presenta gran uniformidad y monotonía ( 1 ) .  
Casi toda e l l a  e s t á  fundada por terrenos de principios del Mesozoico, 
e s  d e c i r ,  por e l  Trias de f a c i e s  continental  en su parte superior o 
Keuper. Toda e s t a  base descansa sobre l o s  terrenos paleozoicos plegados 
y muy arrasados y en concordancia angular con l o s  anteriores.  

Según Juan Salvat ( 2 )  nos encontramos con un f u e r t e  substrato 
paleozoico, cordi l lera  herciniana, reducida muy  tempranamente al estado 
de penillanura (San Carlos del V a l l e ,  Puerto Lápice, e t c . ) .  Del Tr iás i -  
co serían l a s  margas y e s f f e r a s  del Campo de Montiel, así  como l a s  are- 
niscas y pizarras con margas abigarradas de'lampo de Criptana y de La 
Solana. La transgresión del Cretácico l l egó  hasta Quintanar de l a  Orden 
y Manzanares, pero fue en e l  Neógeno cuando los  sedimentos rellenaron y 
formaron una s u p e r f i c i e  plana y uniforme con margas y e s i f e r a s ,  arc i -  
l l a s ,  areniscas y predominantemente ca l i zas .  

1.- Planchuelo portal&, G .  Estudio del Alto Guadiana y de l a  Al t ip la-  
n i c i e  del Campo de Montiel. Madrid, 1954. 

2.- Sa lva t ,  3 .  Geografia Guía. 
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La región manchega se encuentra cruzada por e l  a n t i c l i n a l  c re tac i -  
co. Este re l ieve  que fracciona l a  región ha servido para l a  t radic ional  
divis ión de l a  zona en dos: 

- Mancha Alta (Toledo y par te  de Cuenca). 
- Mancha Baja (Ciudad Real). 
- A l  Este nos encontramos con l a  Mancha Oriental  o MontearagÓn 

(Albacete y cuenca media del  r í o  3úcar). 

Climatologia. 

En l a  región nos encontramos con un clima mediterráneo con rasgos 
extremados: 

a )  Fuertes oscilaciones térmicas anuales (mas de 200 C en Ciudad 
Real ) . 

b) Temperaturas muy rigurosas (Ciudad Real, mínima de -9'40 y 
máxima de 44'20 C ) .  

C )  Precipitaciones mínimas ( l a s  más a l t a s ,  399 mm. en Ciudad Real 
y 351 mrn. en Albacete). 

En l o s  veranos, muy secos, s e  forman con frecuencia tormentas 
loca les  con gran cantidad de granizo. Esto t i ene  una gran repercusión 
en l a  economía de l a  zona, ya que e s  en e s t a  época cuando se  recogen 
l a s  cosechas de cerea l ,  que e s  e l  cul t ivo agr ícola  mas frecuente en l a  
zona y l o s  daRos que causa son cuantiosos. 

E l  invierno e s  f r í o  y largo y l a  primavera c a s i  inex is ten te ,  ya 
que s e  suelen dar heladas hasta e l  mes de mayo. 

Hidrografía. 

En l o s  aspectos hidrogrdficos e s  e l  Guadiana e l  que de manera más 
s ign i f ica t iva  riega l a  región. Caracter ís t ica  de e s t e  aspecto e s  e l  
fuer te  endorreismo ex is ten te ,  sólo l a  suave pendiente del  Este a Oeste 
f a c i l i t a  l a  continuación del  Guadiana a p a r t i r  del  aporte de unos r í o s  
apenas destacados. Estos son corr ientes  l en tas  y divagantes que por l a  
fue r t e  evaporación y l a s  i n f i l t r ac iones  no suelen cor re r  en l o s  Últimos 
tramos de s u s  cauces, nada más que en l a s  épocas de l l uv i a s .  

Vegetación. 

Las fue r t e s  roturaciones inic iadas  en l a  Baja Edad Media e inten- 
s i f i cadas  en l o s  Últimos s ig los ,  han hecho de l a  vegetación espontánea 
u n  elemento ca s i  inexis tente ,  a s í  como en general l a  degradación del 
bosque. 
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La vegetación arborea se reduce, cas i  exclusivamente en Toledo y 
Ciudad Real a l a  encina y a l  quejigo; y en Albacete y Cuenca a l a s  
coniferas:  pino piñonero y pino carrasco. Se encuentran chopos, álamos, 
olmos en l a s  márgenes de l o s  r í o s ,  sobre todo, del  Alto Guadiana y de 
l a s  lagunas de Ruidera. 

Asi nos encontramos con que l a s  especies vegetales dominantes 
son l o s  pequetios arbustos: 

- En suelos cal izos:  romero, espliego,  e t c .  - En suelos s i l i c eos :  l a  jara.  
- En toda l a  zona, l o s  tomillares.  

GEOLOGIA DEL CAMPO DE MONTIEL 

E l  Campo de Montiel e s  una a l t i p l a n i c i e  en t re  l a s  comarcas de l a  
Mancha-Sierra Morena y S ie r ra  de Alcaraz. Se t r a t a  d e  u n  basamento 
paleozoico recubierto por l a s  s e r i e s  sedimentarias del Secundario, 
abarcando desde l o s  niveles de Keuper hasta l a s  ca l izas  t r i a s i c a s  y 
secundarias ( 3 ) .  

Para Planchuelo Portales (4 )  e l  terreno e s  de una gran homogenei- 
dad en s u  conjunto. Para Juan Fernández Martinez nos encontramos con 
t r e s  niveles geológicos, pero que tendrán homogeneidad por sí mismos. 
Una homogeneidad que vendría dada por unos materiales d e t r í t i c o s  que 
pertenecerían a l  Paleozoico, a l  Trfas y a l  Jurasico ( 5 ) .  

AS{ nos encontramos con t r e s  grandes grupos geolÓgicos, que s e  
agruparian de l a  s iguiente  manera: 

a )  Un primer grupo que vendria dado por l a  Facies de Det r i t i cas  ro- 
j as ,  que correspondería a toda l a  zona cen t ra l  de l a  zona y a l  
nordeste de La misma. Los materiales de e s t e  grupo es ta r ian  cons- 
t i t u i d o s  por l u t i t a s ,  areniscas y yesos, é s to s  Últimos suelen, 
presentarse en capas f i na s  o vetas. E n  cuanto a l a s  areniscas,  su 
espesor e s  variable,  según nos encontremos en una zona o en o t ra .  

b) E l  segundo grupo e s t a r í a  const i tu ido por l a  Cobertura Tabular 
de l a  Meseta, que cronologicamente hemos de encuadrar en e l  3ura- 

Cárdenas, E. Geografía Física de Cas t i l l a  La Mancha y comarcas 
naturales.  3unta de Comunidades Cas t i l l a  La Mancha. 1984. 
Por ta lés ,  P. Estudio del  Alto Guadiana y de l a  Al t iplanicie  del 
Campo de Montiel. Madrid, 1954. 
Fernández Martinez, 3. Sedimentación Triásica en e l  borde Sureste 
de l a  Meseta. Tesis Doctorales de l a  Universidad de Granada. Gra- 
nada 1977. 
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s lco.  E n  e s t e  grupo habremos de inc lu i r  a gran parte del termino 
d c  Torre de Juan Abad y cas i  todo e l  de CÓzar y Santa Cruz de l o s  
Ciñmos. Los materiales de e s t e  grupo son ca l izas  con aspectos muy 
dil'crentes, generalmente gr i ses ,  y dolomfas. 

C )  L l  ULtimo vendrfa dado por todas l a s  afloraciones del  Paleozoico 
d e  I d  Meseta, y l a  zona que corresponde propiamente a dicho perío- 
d o .  

Drntro de e s t a s  afloraciones se observa cómo se encuentran los  
cs t rd tos  muy pkegados y erosionados, que será l a  causa de que 
s1, encuentren e n  superf ic ie .  

Los materiales que pertenecen a e s t e  grupo son areniscas,  cuar- 
c i t < ~ s  de colores g r i ses ,  blancos y con manchas ro j izas ,  pizarras 
s i l  íceas y s i l i ceo-drc i l losas  que cubren o s e  superponen a l a s  
,iritrriores. 

METODOLOGIA 

L '4 metodologia empleada durante l a  realización de l a  presente 
iiicm)ri.i liemos de centrar la  en dos puntos: l a s  tareas  de campo propia- 
rn(,ritc didias  y e l  posterior estudio de l o s  materiales recogidos durante 
l , i i  prospecciones llevadas a cabo. 

A I I ~ X S  de comenzar l a s  prospecciones confeccionamos unas encuestas 
' I r  1 0 1 . b l e s  hallazgos arqueológicos habidos en l a  zona correspon- 
ili<:riLc , i  l a  hoja objeto del presente estudio.  Estas encuestas l a s  en- 
~r.cij.-imo's a los  ayuntamientos, para que nos l a s  rel lenaran.  E s  de desta- 
(..ir I d  colaboración prestada por todos e l l o s .  Paralelo a es to  efectua- 
nios prr.cpntas a l o s  viejos del  lugar,  sobre l a s  posibles not ic ias  que 
i ~ i i d í t i r i  tener e l l o s .  Con es tos  dos métodos pudimos l l egar  a tener un 
i~~ii~~i.iriii .ento d e  l o  encontrado en l o s  di ferentes  términos municipales. 

Po>teriormente, nos dedicamos a ver en l a s  Hojas de l a s  zonas que 
of'l.crí~iri una mdyor p6sibilidad de asentamientos humanos. En e s t e  Senti-  
1111 Liuviriios en cuenta l a s  ca rac te r í s t i cas  de l o s  asentamientos en cada 
;,pocd. Otro medio u t i l i zado  fue e l  d e  l a  fotograf ía  aérea. En e s t e  
1Iiint.n dc.bido a l a  excesiva a l tu ra  con que estaban tomadas l a s  fotogra- 
f f d s  y , i l  elevado coste de s o l i c i t a r  ampliaciones nos vimos en l a  nece- 
: , i i l . i i i  r l t b  emplear e s t e  método en muy contadas ocasiones. 

I1<1ra l l evar  a cabo l a  verdadera labor de campo, despues de e s t a s  
pr.-.qiiiL,ar, prelimindres, tuvimos en cuenta l a  funcionalidad del  háb i ta t ,  
t r i i e r ~ l  presentes l a s  ca rac te r i s t i cas  cul turales .  

Ucntro del apartado del  estudio de l o s  materiales prospectados 
I I ~ ~ U S  dv tcner en cuenta varios aspectos: 
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- Lavado de todas l a s  piezas recogidas. 
- Siglado de l a s  mismas. 
- Dibujo de todas l a s  que estimábamos conveniente. 
- Dibujo de l a s  posibles estructuras que se  observarán en l o s  

asentamientos. 
- Estudio en s í  del mater ia l ,  para elaborar unas conclusiones 

t eór icas .  

Para e l  dibujo del material seguimos unos c r i t e r i o s  de valoración 
que se centraron en l o  s iguiente:  

- Formas (bordes y f ondos ) ,  que dibujamos prácticamente todos,  l o s  
que se convertian en una repet ic ión nos abstuvimos de dibujar- 
l o s .  

- Dibujo de l o s  galbos de cerámica que por sus carac ter í s t i cas  
(decoración, pintura, elementos de aprehensión, e t c . )  nos podian 
aportar algún nuevo avance sobre e l  conocimiento del yacimiento. 

- Elementos de s í l e x .  En e s t e  apartado dibujamos todos l o s  elemen- 
t o s  que parecían tener huellas de u t i l i z a c i ó n .  

- U t i l e s  de piedra pulimentada. En e s t e  apartado nos basamos para 
hacer l a  selección en e l  estado de conservación. 

Una vez concluidas l a s  tareas de dibujo procedimos a la  descrip- 
ción tecnológica y c l a s i f i c a c i ó n  t ipológica.  Para l a  cerámica seguimos 
l a s  d i r e c t r i c e s  de Llanos y Vegas ( 6 ) .  En e s t e  apdrtdd0 diferenciamos 
l o  s igu ien te :  

a )  Tipo de textura que presentaba l a  cerámica. 

b )  Tratamiento que presentaban l a s  super f i c ies  de l a  cerámica 
(bruñida,  espatulada, al isada y grosera).  

C )  Color que nos encontramos en l a s  pastas y en l a s  super f i c ies .  

d )  Tipos de desgrasantes que presentaban los  fragmentos, d i f e ren-  
ciándolos por su tamaño en gruesos, medios y f i n o s .  

e )  Proceder a l a  elaboración del diámetro y l a s  proporciones del 
fragmento siempre que sus dimensiones nos l o  permitieran. 

f )  Estudio del t i p o  de decoración que pudiera presentar e l  frag- 
mento. En e s t e  sentido en nuestra zona, en l a  cerámica a mano 

6 . -  Llanos, A .  y Vegas, 3.1. Ensayo de un método de c l a s i f i c a c i ó n  
t ipológica de la  cerámica. Estudios de Arqueología Alavesa. V i to -  
r i a .  1974. 
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sólo nos encontramos con dos t i p o s  de decoración: inc i sa  e 
impresa, e s t a  última cas i  siempre con l a s  impresiones de l o s  
dedos o l a s  unas en l a  zona del borde. 

En l o  r e f e r e n t e  a l o s  Ú t i l e s  de piedra pulimentada procedimos 
a l a  toma de medidas de l o s  mismos, teniendo en cuenta t r e s  c r i t e r i o s :  
anchura del mismo, longitud que presentaba y grosor del mismo en l a  
zona que habíamos procedido a dibujar l a  sección. 

Para poder l legar  a concluir  de que t i p o  de Ú t i l  se trataba segui- 
mos l a s  d i r e c t r i c e s  d? Semenov (7), para l o  cual nos fijamos en l a s  
huel las  de uso que presentara. 

En e l  apartado correspondiente al dibujo de l a s  posibles e s t ruc tu -  
ras  pudimos constatar que en nuestra zona son raros l o s  asentamientos 
que nos l a s  o frecen.  En l o s  que s i  l a s  hemos encontrado pocedimos a 
dibujdrias sobrE papel milimetrado a l a  escala de 1 /20.  Posteriormente, 
dduptábamos e s t e  dibujo a l a  escala que nosotros estimábamos convenien- 
t e  para nuestro es tudio .  

E l  Último apartado de l a  metodología e s  e l  concerniente al  es tudio  
del material y a l a s  posibles relaciones con otras  áreas cu l tura les .  
Aquí hemos de señalar,  como ya hicimos al  principio,  que no hemos podi- 
do proceder al es tudio  de posibles relaciones con o t ros  yacimientos 
coetáneos de l a  zona, por l o  que nos hemos v i s t o  obligados a hacerlo 
buscando l a s  posibles i n f l u e n c i a s  que hayan pasado por nuestra zona. 

En e s t e  sent ido,  hemos buscado relaciones con l a s  zonas más cerca- 
nas culturalmente a l a  nuestra. Aquí habríamos de i n c l u i r  a l a  Baja 
Andalucía, ya que nos encontramos posibles relaciones con es ta  zona 
c u l t u r a l .  Para cumplir e s t e  Último ob je t i vo  procedimos a l a  consulta de 
I d  b ib l iogra f ía  de l a s  d i s t i n t a s  épocas en l a s  áreas c i tadas ,  proce- 
diendo despues a l a  búsqueda de esas relaciones cu l tura les  con l a s  
ronas ob je to  de es tudio .  

7 . -  Semenov, S .  Tecnología preshistÓrica.  (Estudios de l o s  obje tos  
dntiguos a t ravés  de l a s  huellas de u s o ) .  Akal Univers i tar ia .  
Madrid, 1781. 
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TERMINO MUNICIPAL DE 

A L M E D I N A  

EL MORRON 

E l  yacimiento del  cerro  del  Morrón se encuentra si tuado dentro del 
término municipal de Almedina a 389 36' 20" de l a t i t u d  Norte y a 09 43' 
de longitud Oeste. 

Se encuentra enclavado sobre terrenos pertenecientes a l  Paleozoi- 
co, que por efecto  de l a  erosión han quedado a l  descubierto en l a  s u -  
per f ic ie .  Se t r a t a  de un cerro  empinado con una a l t i t u d  de 920 m. sobre 
e l  n ivel  del  mar. 

E l  yacimiento de l  Morrón se  encuentra si tuado en l a s  cercanías 
del  ce r ro  del  Gato, del  que hablaremos posteriormente. En  l a s  prospec- 
ciones real izadas  nos encontramos res tos  de construcciones en l a  super- 
f i c i e .  Los fragmentos de cerámica, en t r e  l o s  que vale l a  pena destacar 
un fragmento de una escudi l l a  con decoración incisa  por ambas caras ,  
asf  como elementos de s í l e x  los  encontramos en l a  entrada de l a s  cuevas 
que nos encontramos en e l  lugar y que están taponadas por piedras. 

La escasez de cerámica ex is ten te  en l a  superf ic ie  del  cerro ,  a s í  
como l a s  cuevas con l a  entrada sel lada nos hace pensar que estamos ante 
l a  posible necrópolis de l o s  habitantes del  cerro  del  Gato. En e s t e  
punto hemos de tener en cuenta que e s t e  t i po  de enterramientos e s  muy 
común en l a  Mancha durante l a  Edad del Cobre ( 8 ) .  

Para s u  adscripción cronológica hemos de tener en cuenta que los  
fragmentos de escudi l l as  son muy cor r ien tes  en yacimientos como e l  de 
l o s  Cas t i l l e jo s  de Montefrío (Granada), donde l o  hacen en l a  fase  IV A 
( 9 ) .  Dentro de nuestra región donde s f  encoritramos e s t e  t i po  de decora- 
ción inc i sa  en escudi l l as  e s  en l a  zona de Cuenca (10)'. Aquí  nos l o s  

Najera Colino, 
sis Doctorales 
Arribas, A. y 
de los  Gitanos 
l a  Universidad 

T .  La Edad del Bronce en l a  Mancha Occidental. Te- 
de l a  Universidad de Granada, 458. Granada, 1984. 
Molina, F. E l  poblado de l o s  Cas t i l l e jo s  de l a  Peña 
( ~ o n t e f r í o ,  Granada). Cuadernos de Prehis tor ia  de 
de Granada. Ser ie  Monoaráfica n o  3. Granada 1978. 

10.- Chapa Brunet, T. e t  A l i i .  E l  poblado de l a  Edad del  Bronce del Re- 
cuenco. Arqueologia Conquense I V .  Cuenca 1979. 
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rncimtramos en yacimientos como Morrota de los Cotos, cerro GurugÚ y en 
cl Hccuerico. Los autores del trabajo citado por e l  material aparecido 
f i , j<~ron  1.1 cronología de es tos  yacimientos en u n  Bronce Pleno. 

L n  e l  ymimiento del Cerro Venate aparece e s t e  t i po  de decoración, 
diirique r n  rormas más cerradas dándoles los  autores una cronologfa del 
C'ollre Pleiio (11). 

3unt0 a e s t e  t ipo de cerámicas nos encontramos o t ro  t ipo  de cerá- 
rnicds que 110s recuerdan tradiciones posteriores a l a  Edad del Cobre. Se 
t.rcltcl de ccrdmicas con posible carenación y con ungulaciones o d ig i ta -  
ciorirs cn l a  zona del borde, que aparecen en yacimientos como l a  Encan- 
l..id,i ( 1 2 )  o e l  mismo Recuenco (13) ,  y que habriamos de s i t ua r  dentro de 
i 1 r 1 . 1  ftldd dcl  Bronce Pleno. 

AnLe es to  nos encontramos con una posible cronología que i r i a  
drsde una Edad del Cobre a un Bronce Pleno. En etapas posteriores l a  
rviii i liraci.nn def cerro e s  cas i  segura debido a l a  aparición de cerámi- 
c.15 de I d  epoca ibér ica ,  pero que debió se r  de escasa importancia debi- 
o I I,i f)o(:a importancia de l o s  hallazgos de e s t a  epoca. 

A L M E D I N A  

A l  rnidina, e l  fuer te  en árabe, e s  una de l a s  zonas más apasionan- 
Cr:, en ~ r ~ u e o l o g i a  dentro del Campo de Montiel. Se encuentra si tuada a 
38" 37' 30" de l a t i t ud  Norte y a 09 44'  10" de longitud Oeste. Su acce- 
so 1,s f n c i l ,  ya que s e  t r a t a  de una población en l a  actualidad, y son 
vCiii,is I , J S  c a r re te ras  que nos unen a e l l a .  

Con r l  yacimiento de Almedina nos volvemos a encontrar un asenta- 
m i  ( v i  to hiirnmo en esas  afloraciones paleozoicas de l a s  que hablábamos 
' ~ r i t r s .  l a  iriexpugnabilidad del pueblo es t o t a l ,  ya que grandes f a r a l l o -  
nrs lo t~~ic ídn  f á c i l  de defender en l a  antigiJedad; solo l a s  empinadas y 
modrrri<is ca r re te ras  no han conseguido salvar es ta  situación tan pr ivi -  
Ir11 i,ida. 

I I . - Corr,isco Rus,  3.  e t  A l i i  . Aproximación a l  poblamiento Eneolf t i c o  
(Ir1 .- Albo Guadalquivir. Publicaciones del Museo de 3aen no 8. 3aén 
LY80.  

1 , ' -  Nieto, C .  y S. Messeguer, 3 .  E l  cerro de l a  Encantada (Granátula 
dr Calatrdva, Ciudad Real). Excavdciones Arqueológicas en España 
n o  1 1  j. Madrid 1980. 

1 j .  - I Llrunet, T .  Op. C i t .  Not 10. 
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Almedina e s  uno de esos ejemplos en que e l  paso de l a s  culturas y 
de l a s  c iv i l i zaciones .no se ha interrumpido nunca, lleoando hasta l a  
actualidad. Esto hace de es ta  población con sus estrechas calle.jg&& 
recuerdo de l a  ocupación musulmanq (141, un claro ejemplo de aroueolo- 
qia urbana. Es raro que se realicen obras en e l  pueblo o aue se derribe 
yna  casa v no amrezcan res tos  de su oasado. 

Inventario.  

1.-  Fragmento de borde y cuerpo de una cazuela con carena a l t a .  Super- 
f i c i e  in ter ior  y ex ter ior  bruiíidas. Pasta negruzca. Textura esca- 
mosa. Color pardo negruzco en e l  ex ter ior  y negro en e l  i n t e r i o r .  
Desgrasantes f i n o s :  mica y arena. Diámetro de boca, 19 cms. 

Posee un mamelón largo y estrecho a l a  a l tura  de l a  carena. 
Se encuentra un poco fragmentado en su borde. 

2.- Fragmento de borde y cuerpo de una cazuela con carena a l t a  y muy 
poco pronunciada. Borde redondeada y biselado hacia e l  ex ter ior .  
Super f i c ie  ex ter ior  e i n t e r i o r  bruñidas. Pasta negruzca. Textura 
escamosa. Color negro en ambas caras. Desgrasantes f inos :  mica. 
Diámtro de boca: 21 cms. 

3 . -  Fragmento de borde de o l l a  biselado hacia e l  ex ter ior  y redondeado 
en su terminación. Super f i c ie  ex ter ior  e . in ter ior  alisada. Pasta 
gr isácea.  Textura escamosa. Color grisáceo en ambas.caras. Desgra- 
cantes gruesos y medios: c a l i z a ,  cuarzo y mica. 

Posee a l a  a l tura  del borde y en reborde ex ter ior  decoración 
impresa a base de ungulaciones. 

4 . -  Fragmento de borde de o l l a  redondeado en terminación y ligeramente 
biselado en e l  e x t e r i o r .  Super f i c ie  ex ter ior  bruñida e in ter ior  
espatulada. Pasta grisácea. Textura escamosa. Color pardo-rojizo 
en ex ter ior  y grisdceo en e l  i n t e r i o r .  Desgrasantes medios: ca l i za  
y mica. Diámetro de boca: 16 cms. 

5. -  Fondo plano. Super f i c ie  grosera en ambas caras. Pasta negruzca. 
Textura escamosa. Color pardo-rojizo en e l  ex ter ior  y grisáceo 
en e l  i n t e r i o r .  Desgrasantes gruesos 9 f i n o s :  c a l i z a ,  cuarzo y 
mica. Diámetro de base: 7 cms. 

6 . -  Fondo plano. Super f i c ie  ex ter ior  bruñida e i n t e r i o r  espatulada. 
Textura escamosa. Pasta pardo-rojiza. Color pardo-rojizo en e l  

14.- Hervás y Buendia, 1. Diccionario Histórico de l a  Provincia de 
Ciudad Real. 1918. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Oretum. 1985, #1.



ex ter ior  y grisáceo en e l  i n t e r i o r .  Desgrasantes f i n o s :  mica. 
1)iAmetro de base: 6 cms. 

7 . -  Fragmento de borde de pequeña cazuela. Borde redondeado en termi- 
naci6ri. Posee una suave carena en l a  parte superior. Super f i c ie  
I)ru?iidd en ambas caras. Pasta pardo-rojiza. Textura escamosa. 
Color pdrd~Zc0 en e l  ex ter ior  y negro en e l  i n t e r i o r .  Desgrasantes 
f i n o s :  mica. 

I ragmerito de borde aplanado en terminación. Super f i c ie  alisada en 
ambas caras. Past4 negruzca. Textura escamosa. Color pardo-negruz- 
co rn dmbas cara$. Desgrasantes medios y f i n o s .  Posee decoración 
en e l  borde, impresa. 

Fraqmento de borde de cuenco.aplanado en terminación y con f u e r t e  
pestaña o  reborde en e l  ex ter ior .  Super f i c ie  ex ter ior  bruñida y 
a l  isada en e l  i n t e r i o r .  Pasta grisácea. Textura escamosa. Color 
r o j i z o  en e l  ex ter ior  y pardo-grisáceo en e l  i n t e r i o r .  Desgrasan- 
t c s  medios y f i n o s :  cuarzo y mica. 

10. - Punzón de hueso. 

I I .- t ragmento de borde de o l l a  redondeado en terminación. Super f i c ie  
ex ter ior  espatulada e  i n t e r i o r  a l i sada.  Pasta grisácea. Textura 
escamosa. Color gr isáceo en ambas caras. Desgrasantes f i n o s :  mica. 

1 2 . -  Iragmento de borde s a l i e n t e  muy biselado en e l  i n t e r i o r  y redon- 
deado en terminación. Super f i c ie  ex ter ior  bruñida e  i n t e r i o r  espa- 
tulada.  Pasta parduzca. Textura escamosa. Color negruzco en e l  
ex ter ior  y parduzco en e l  i n t e r i o r .  Desgrasantes f i n o s .  

1 3 .  - C ragmento de borde de cuenco redondeado en terminación. Super f i c ie  
ex ter ior  alisada e  i n t e r i o r  espatulada. Pasta parduzca. Textura 
escamosa. Color grisáceo en e l  ex ter ior  y amarillento en e l  i n t e -  
r i o r .  Desgrasantes medios y f i n o s .  

14.- Fragmento de borde biselado hacia e l  i n t e r i o r ,  sa l i en te  y redon- 
deado en terminación. Super f i c ie  ex ter ior  e  i n t e r i o r  espatulada. 
Pasta parduzca. Textura escamosa. Color grisáceo en e l  ex ter ior  y 
negruzco en e l  i n t e r i o r .  Desgrasantes medios: cuarzo. 

15.- Fragmento de borde de cuenco de cerámica g r i s .  Textura harinosa. 
Pasta y s u p e r f i c i e  g r i s  en e l  i n t e r i o r ,  en e l  ex ter ior  pardo-gri- 
sácea. Diámetro de boca: 21 cms. 

16 . -  Fragmento de borde v u e l t o ,  con pestañas pronunciadas. Textura 
harinosa. Pasta anaranjada. Decoración de bandas horizontales 
en color marrón y vinosos en pestaña, labio  e  i n t e r i o r .  Diámetro 
de boca: 20 cms. 
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17.- Fragmento de borde vuel to.  Textura harinosa.  Pasta  anaranjada 
y s u p e r f i c i e  igua l .  Decoración de bandas hpr izonta les  en color  
marrón en l a s  zonas d e l  c u e l l o .  Diámetro de boca: 16 cms. 

18. - Galbo de cerámica. Textura harinosa.  Pas ta  y co lor  anaranjados. 
Desgrasantes f inos .  Decoración a base de cua t ro  e s t ampi l l a s  en 
escudo. 

19 . -  Galbo de cerámica. Textura harinosa.  Pasta  y co lor  amar i l len tos .  
Desgrasantes f inos .  Decoración de e s t ampi l l a s  en escudo, enmarca- 
d a s  por un cordón en r e l i e v e .  Las e s t ampi l l a s  son una esquematiza- 
ción de l a  c a r a  humana. 

20.- Galbo de  cerámica. Textura harinosa.  Pas ta  y color  parduzco. Des- 
g rasan tes  f inos .  Decoración a base de bandas de color  r o j o  y g r i s .  
Es tampi l las  e n  escudo con ca ra  esquematizada. 

Estudiando e l  ma te r i a l  recogido en e l  casco urbano de Almedina 
podemos observar  claramente dos hor izontes  c u l t u r a l e s :  uno d e l  Bronce 
F ina l  y o t r o  p o s t e r i o r  de cerámicas a torno ,  per teneciente  a l a  c u l t u r a  
i b é r i c a ,  a s i  como un 'fragmento campaniense y var ios  romanos. 

Dentro de l a  primera etapa c u l t u r a l  nos encontramos con l o s  f r a g -  
mentos de dos cazuelas  con carena a l t a  (Fig. 1 -2 ) .  Se t r a t a  de dos 
fragmentos de cerámica muy cuidad y bruñida;  a s í  como fondos planos y 
cerámica de cocina.  

Podemos observar  cómo se t r a t a  de un conjunto homogéneo de cerámi- 
c a s  de e s t e  hor izonte  c u l t u r a l .  Trinidad Nájera Colino, en su t e s i s  
doc to ra l  sobre  e l  Bronce en l a  Mancha Occidental ,  nos habla de e s t a  
e tapa  c u l t u r a l  y de s u s  r e l ac iones  con l a  Alta Andalucía y con e l  hor i -  
zonte  de l a s  e s t e l a s  decoradas extremeñas (15) .  

Ante l a  escasez b i b l i o g r á f i c a  hemos seguido l a s  bases que nos da 
Fernando Molina González en s u  t e s i s  doctora l  sobre e l  Bronce t a r d í o  y 
F ina l  en e l  Sudeste de l a  Península (16) ,  por t r a t a r s e  d e l  Único e s t u -  
d i o  de  una zona próxima a l a  nues t r a .  

Hems de t e n e r  en cuenta que nos encontramos en una zona de  paso 
c l ave  en l a  antigbedad para l a  penetración de in f luenc ias  desde e l  
Sudeste hac ia  l a  Meseta, y ,  por t a n t o ,  de pos ib les  i n f l u e n c i a s  en nues- 

15.- Nájera Colino, T .  La Edad d e l  Bronce en l a  Mancha Occidental.  
Tes is  Doctoral de l a  Universidad de Granada 458. Granada 1984. 

16.- Molina Gonzalez, F. Definición y s i s temat izac ión  de l  Bronce Tardío 
y F ina l  en e l  Sudeste de l a  Península I b é r i c a .  Cuadernos de Pre- 
h i s t o r i a  de l a  Universidad de Granada, no 3 .  Granada 1977. 
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 ti^ /»nu. Por e l  contrario l a s  influencias desde l a  Meseta hacia Anda- 
I I K ~ , I  no encuentran s u  r e f l e jo  en es ta  zona del Campo de Montiel. 

IPrro ¿que pasa con l a s  posibles influencias de l a  Baja Andalucía, 
(jondr se desarrol la  e l  importante foco de l a  cul tura  t a r tés ica? ,  La 
I ,~ '<.tr~ic, inn de e s t a s  influencias,  ya constatadas en l a  zona de Valdepe- 
fi.15, no nos l a s  encontramos en nuestra zona, aunque bajo nuestro punto 
(11. vistd cuando avancen l a s  investigaciones sobre l a  comarca s e  
c ~ ~ r i s t a t d r ,  por e l  momento nos hemos de conformar con e s t a  suposición. 

Así viendo l a s  pasibles relaciones con e l  Sudeste no nos atrevemos 
.B darle  una cronologia muy antigua, ya que nos encontraríamos con un  s. 
X » I X  a.c., y por l a  t ipologia de l a  cerámica no nos parece que deba- 
m«', a l < ~ r g a r  tanto l a  cronologia del yacimiento. 

ILo t ipologia  de l a  cerámica e s  l a  t íp ica  de l a  de es ta  epoca. Así 
ch:;ervando e l  fragmento no 1 podemos ver cómo e s  muy parecido a l  no 64 
~ I I I :  rios presenta un? carena m i y  suave. E l  r es to  del  material de e s t e  
cc~iijiirito t iene una gran homogeneidad dentro de sí mismo, tratándose de 

1 . I  cerámica de cocina t í p i ca  de e s t e  horizonte cu l tu ra l .  

I'or todo es to  y teniendo en cuenta que se t r a t a  de un material 
irc:oqido en prospección, y ,  por tanto ,  sin e s t r a t i g r a f i a ,  no nos a t r e -  
vemos 'J dar le  una cronología más a l t a  del  s i g lo  VIII, pudiendo l legar  
11~~s t . i  e l  s i g l o  V I ,  fases  1 y 11 de l a  periodización antes c i tada.  

I 1' siguiente periodo cu l tu ra l  que nos encontramos en e l  yacimiento 
cs el que viene dado por l a  cultura ibér ica .  Nos encontramos con una 
cultura iber ica  plenamente formada, que nos l l eva r í a  a l  s i g lo  I V  a.c. 

La t ipologia de l a  cerámica e s  l a  t íp ica  de e s t a  epoca (cuencos de 
~ c r ~ í m i c a  g r i s  s in  decoración, o l l a s  con l a  c lás ica  decoración de ban- 
dds, semicirculos, dientes de lobo, e t c .  ) .  Hay también estampillas con 
los motivos decorativos muy corr ientes  en l a  zona, como son Alarcos o 
el cerro  de l a s  Cabezas, ambos excavándose en l a  actualidad. 

Manuel Corchado Soriano (17) nos habla del  gran número de monedas 
ibericas encontradas en e l  pueblo. Monedas que posee un  maestro de l a  
locdlidad, residente en Valencia, por l o  que nos fue imposible e l  poder 
verlas . 

Hervás y Buendía (18) quiere s i t ua r  en e l l a  l a  ciudad ibér ica  y 
posteriormente romana de Mentesa: "Arrasada Mentesa, por los  sec ta r ios  
del Corán, levantaron en e l l a  es ta  for ta leza  para asegurar l a  posición 

17.- Corchado Soriano, M. Avance de un  estudio geográfico his tór ico del 
Campo de Montiel. Publicaciones del  I n s t i t u t o  de Estudios Manche- 
gos. 1971. 

18.- Hervás y Buendia, 1. Op. C i t .  not 14. 
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y dominio de e s t e  país . . ." Nosotros no nos atrevemos a asegurar e s t e  
punto, pero l o  que no nos cabe duda es de l a  gran. importancia que debió 
tener en e s t a  epoca. 

Durante l a  ocupación romana no disminuyó l a  importancia del  yaci- 
miento a juzgar por l o s  hallazgos que nos encontramos en l a  v i l l a .  De 
s u  ocupaciÓn durante l a  época republicana .nos queda u n  fragmento de 
cerámica campaniense A .  Pero donde nos encontramos más hallazgos e s  en 
época imperial. 

De e s t a  epoca l o  que mas destaca son los  hallazgos de dos inscr ip-  
ciones, aunque dentro del caso urbano hemos de hablar de una de e l l a s .  

Esta inscripción fue hallada hacia 1960, a l  rea l iza r  obras dentro 
de una vivienda de l a  localidad. Esta inscripción ha s ido estudiada por 
Carmen ~ é r e z  Pérez (19) .  E l  texto e s  e l  siguiente:  

IMP CAESARI D I V I  
VAR F NERVAE 
AUG GER D 
MAX T R I  

Según l a  autora,  l a  traducción e s  l a  siguiente: " A l  em erador 
Cesar Nerva Trajano, h i j o  del divino Nerva, Augusto Germánico i ac i co ,  
Pont i f ice  Máximo en e l  año de . . . de s u  poder tr ibunicio . . . ". 

En e s t e  sentido,  Corchado Soriano parece confundir e s t a  inscr ip-  
ción con o t r a  hallada en e l  cerro  del  Gollizno, que estudiaremos poste- 
riormente, pero hemos de considerar que s e  t r a t a  de o t ra  d i s t i n t a  dedi- 
cada a l  emperador Antonino Pío, y por t an to ,  posterior a l a  hallada en 
e l  casco urbano (20) "Actualmente sólo  ex is te  un trozo dC su parte 
superior izquierda,  con aproximadamente un t e rc io  de sus l e t r a s ,  resca- 
tada por u n  erudi to  local".  Sin duda ninguna confunde lo s  res tos  de l a  
inscripción de Trajano con los  de Antonino Pío aparecida en e l  Gollizno 
y que ha desparecido de l a  localidad. 

En cuanto a l a  adscripción cronolÓgica de es ta  inscripción de 
Trajano hemos de seguir  nuevamente a Carmen Pérez, que l a  s i t úa  desde 
f i ne s  del  102 d .C . ,  por e l  t i t u l o  de Dacicus, poniendo como fecha tope 
a l  114, fecha en que recibe e l  t i t u l o  de Optimus y que no aparece en l a  
inscripción (21 ) . 

19.- Perez Pérez, C. Inscripción de Trajano hallada en Almedina. Cua- 
dernos de Prehis tor ia  de l a  Universidad Autónoma de Madrid 7-8. 
Madrid 1982. 

20.- Corchado Soriano, M. Op. C i t .  not 17. 
21.- Pérez Pérez, C .  Op. C i t .  not. 19. 
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EL GOLLIZNO (Almedina) 

E l  Gollizno s e  encuentra dentro del  termino municipal de Almedina 
a 380 35' 30" de l a t i t ud  Norte y a 00 42' de longitud Oeste. E l  yaci- 
miento se encuentra sobre u n  pequeño ~romontorio aue s e  levanta unos a- 
Ó 30 m .  sobre e l  -.- nivel de l d  llanurdcir-c.u?d.d&e. Perteneciendo e s t a  
elevación a l a s  a f l 0 r a c i o n e s ~ ~ a ~ 1 ~ e o z o i c d s ,  tan corr ientes  en l a  zona. 

La bibl ioqraf ía  sobre e l  Gollizno e s  a m p l b  quizá s e  t r a t e  sobre 
e l  luqar que mis se ha e s c r i t o  de l a  zona, aunque siempre son pequeñas 
reseñas. Las primeras not ic ias  sobre e s t e  asentamiento romano nos* 
dan l a s  Relaciones Topoqraficas de Felipe IJ ( 2 2 ) ;  más tarde es i iervds  

Buendía quien nos habla: "de oriqen romano y construido con t a l  s o l i -  
%ez y esm;mi3Ye no alcanzó ninquna o t ra  de aquella época - -- en l a  - reqión 
mentesana . Más recientes  son l a s  c i t a s  que nos hacen Corchddo 
Soriano (24) y Caballero K l i n k  (25) .  

Actualmente s e  observa una construcción rectanqular -. .de- 14 m.  de 
larga por 10,40 de ancha, con una entrada orientada h-dci-a-eJ- Este de -- 
unos dos metros de ancha, Las construcciones -- - debieron s e r  mas ~oraue- 
l a s  Relaciones antes . ci tadas  - -  -Y nos hablan de t r e s  recint0.s-qu.e custodia- 
banuna for ta leza .  

La aparición de una inscripción romana ha brindado l a  oportunidad 
d e  poder datar  e s t e  asentamiento a s l o  largo de l a  época imperial: 

IMP CAESARI D I V I  H A D R I A N I  F 
D I V I  TRIANI PARHICI NEPOTE 
D I V I  NERVAE PRO NEPOTI T I T O  
AELIO HADRIANO ANTONINO 
AUG PIO PONTIF MAX T R I B  POT 
VI IMP 11 COS 111 PP DD 

Su traducción se r i a :  " A l  emperador César i i t o  Elio Adri.ano Antoni- 
no Pio Pont í f ice  Máximo, investido con l a  t r ibunic ia  potestad por sexta 
vez, con l a  de emperador l a  segunda, e l  consulado l a  tercera .  Padre de 

Viñas, C. y Paz, R .  Relaciones-de l o s  pueblos de España ordenadas 
or Felipe 11: Ciudad Real 1575. Madrid 1971. 

Hervas y Buendia, 1. Diccionario Histórico y Geográfico de l a  pro- 
vincia  de Ciudad Real. 1899. 
Corchado Soriano, M. Avance a l  estudio geográfico his tór ico del 
Campo de Montiel. Ciudad Real, 1971. 
Caballero K l i n k ,  A. e t  A l i i  Catálogo de bibl iograf ía  arqueológica 
de l a  provincia de Ciudad Real. Museo de Ciudad Real, 1983. 
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I , ~  ~ ~ ~ t i i a  Iiijo del divino Adriano, nieto del divino Trajano, Párt ico y 
, , i/riicto tic Nerva, se e r i g i ó  e s t a  es ta tua por decreto de l o s  decurio- 
, l , . , > " .  

F I  d o  en que ocurrieron e s t a s  t r e s  honras en Antonino Pio fue en 
1 4 j  t1.C. I SI;O nos puede se rv i r  como referencia para poder datar  e l  
y.iciniiento, pero hemos de pensar que su ocupación durante a l  epoca 
impcri<il dchjÓ s e r  larga.  De l a  época de l a  Repúblicd no hemos encon- 
t rddo  ri inqiín vest igio  de s u  ocupdción. 

TERMINO MUNICIPAL DE 

C O Z A A  

LA PIZARRILLA (Cózar ) 

I L yacimiento s e  encuentra si tuado dentro del término municipal 
tlr C&dr a 3 8 0  40' de l a t i t u d  Norte y a  00 37 '  50 "  de longitud Oeste. 
I I .isrntarniento se encuentra ubicado sobre und pequeña loma, que se 
<11/d unos metros sobre e l  r e s to  del  val le .  Los terrenos que ocupa per- 
it,nrcrn a l  Tr ías ,  Facies de Det r í t i cas  Rojas, siendo unos de los  pocos 
ydcimientos que se dsientan sobre es tos  terrenos,  que dijimos eran los  
quc d ~ ~ b a n  uniformidad a l  Campo de  Montiel. 

Tnvrntario 

l .  - Fragmento de borde cazuela aplanado en terminación. Superficie 
bruñida en ambas caras.  Textura escamosa. Color grisáceo. Desgra- 
cantes f inos:  mica y granos de cuarzo. Posee una carend muy pro- 
nunciada, antes  del  comienzo del borde. Diámetro de boca, 22 cms. 

2. -  Pie de c e r h i c a ,  o soporte de carre te .  Superficie bruñida en ambas 
caras  de excelente calidad. Textura escamosa. Color pardo-negruzco 
en ambas caras .  Desgrasantes f inos:  ca l iza  y mica. Diámetro de 
base: 12 cms. 

3 . -  Fragmento de borde.de cuenco o cazuela, con e l  pr incipio  de una 
carena a l t a  pronunciada. Superficie bruñida en ambas caras.  Textu- 
ra  escamosa. Color grisáceo en l a s  mismas. Desgrasantes f inos:  
cuarzo. 

4.- Fragmento de cazuela, s in  carena, con e l  borde s a l i en t e  y l igera -  
mente aplanado en terminación. Superficie bruñida en l a s  dos ca- 
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r a s .  Textura escarnosa. Color anaranjado en l a s  mismas. Desgrasan- 
t e s  f i n o s  y gruesos: cuarzo y c a l i z a .  

5.- Soporte de c a r r e t e .  Superf ic ie  espatulada en ambas caras.  Color 
gr i sáceo .  Desgrasantes f inos :  mica. 

6.-  Fragmento de borde de cuenco, a torno. Textura harinosa. Color 
anaranjado. Desagrasantes f inos .  Diámetro de boca: 22 cms. 

7 . -  Fragmento de borde redondeado y vuel to,  con una l i g e r a  pestaiia. 
Color anaranjado. Pasta  anaranjada. Textura harinosa. ~ i á m e t r o  de 
boca: '30 crns. Decoración a base de bandas onduladas en e l  exte-  
r i o r ,  de color  ro jo .  

8 . -  Fragmento de borde vuel to y redondeado. Textura harinosa. Color 
anaranjado. Pasta  marrón. Desgrasantes f inos .  Diámetro de boca: 18 
cms. Decoración de bandas r o j a s  en e l  borde y en e l  ex te r io r .  

9.- Fragmento de borde vuel to  y redondeado. Textura harinosa. Color 
anaranjado. Pasta  amar i l len ta .  Desgrasantes f inos .  Diámetro de 
boca: 16 cms. Decoración de bandas hor izonta les  de color  ro jo .  

10.- Fragmento de borde redondeado. Textura harinosa. Pasta amari l len-  
t a .  Color anaranjado. Desgrasantes f inos .  Diámetro de boca: '8 cms. 
Decoración de bandas de color  ro jo .  

11.- Fragmento de galbo. Textura harinosa.  Pasta  anaranjada. Superf ic ie  
amar i l len ta .  Decoración de bandas hor izonta les  de co lo r  ro j i zo .  

12.- Fragmento de galbo. Textura harinosa.  Pasta grisáceo-amari l lenta.  
Decoración de bandas hor izonta les  de  d iversas  tonal idades en ma- 
r rón .  

1 3 . -  Fragmento de galbo. Textura harinosa.  Pasta  grisáceo-anaranjada. 
Decoración con dos bandas hor izonta les  y l í n e a s  onduladas y dien- 
tes de s i e r r a  e n t r e  ambas bandas de color  ro jo .  

14. - Fragmento de galbo de cerámica estampil lada.  Textura harinqsa. 
Pasta  anaranjada. Superf ic ie  i n t e r i o r  anaranjada y e x t e r i o r  con un 
engobe y p in tura  de color  vinoso en d i f e r e n t e s  tonal idades.  Estam- 
p i l l a  redonda con decoración de aspa y enmarcada e n t r e  dos l i n e a s  
i n c i s a s .  

15.- Fragmento de glabo,  cerámica estampil lada.  Textura harinosa. Pas ta  
y s u p e r f i c i e s  amar i l len tas .  Decoración con bandas super ior  de 
co lo r  ro jo ,  o t r a  de color  vinoso y colgando de e s t a ,  e s t ampi l l a s  
ovales con decoración de máscara esquemática. 

16.- Fragmento de galbo de ceramica de t e m a  s i g i l l a t a .  Forma no 29. 
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1 7 . -  I r.iqmrrito de terra s i g i l l a t a .  Forma no 37 .  

] H . -  I r,iqmcrito de cerámica de terra  s i g i l l a t a  hispánica.  Forma no 29. 

1 . -  I r,iqrneriLo de cerámica de terra  s i g i l l a t a  hispinica de d i f i c i l  
.~dsrr ipc i  h .  

:o. - I rnqrncrito de cerámica de terra  s i g i l l a t a  hispánica de d i f í c i l  
,itlsrripcii>n. 

,>I  .- I ~ i i d o  d e  cerámica.de terra s i g i l l a t a  hispánica. Marca de a l f a r e r o :  
QV IF . 

22.- I orido de cerámica de terra  s i g i l l a t a  hispánica. Marca de a l farero:  
I K - O C - 1 C .  

Del estudio del material aparecido en e s t e  yacimiento podemos 
rk~diirir qiie nos encontramos con t r e s  fases  cu l tura les .  La primera de 
~ 1 1 . 1 s  perteneciente a un horizonte del Bronce Final; una segunda etapa 
d(, iriipdcinn en epoca ibérica y un ultimo momento en epoca romana. 

S i  comparamos e s t e  t i p o  de cerámica, perteneciente al Bronce F i -  
11.1 1 ,  con e l  aparecido en e l  yacimiento de Almedina, l o  primero que 
 podemos observar e s  cómo l a s  carenas son menos pronunciadas que l a s  de 
l I f J i r r i l 1 a .  E l  tratamiento de l a  cerámica e s  muy parecido en ambos 
y,icimi cntos,  siendo común en ambos l a  ausencia de decoración. 

Del es tudio  de l a s  carenas y siguiendo nuevamente a Fernando Moli- 
rid (76) ,  podemos observar como en l a  zona del Sudeste son menos pronun- 
~ i d d d ~  y más bajas que en nuestro yacimiento. Donde s í  nos encontramos 
rsLc t i p o  de carenas e s  en l a  zona de l a  Baja Andalucía ( 2 7 ) .  En e s t e  
scn t ido ,e l  framento no 3 e s  e l  mas claro.  En e s t e  sentido tamiben 
se podrá pensar en un r e f l u j o  de in f luenc ias  desde e l  Sudeste mas que 
dr Lnfluencias d irectas .  

La t ipologia  de la  cerámica nos l l evar ía  a darle una cronologfa 
mas a l t a  que a Almedina. 

E l  s iguiente  momento de ocupación l o  hemos de centrar en epoca 
ibér ica .  Se t ra ta  de una cultura plenamente formada y nos volvemos a 

26.- Molina González, F. ~ e f i n i c i ó n  y sistematizaciÓn del Bronce Tardfo 
y Final en e l  Sudeste de l a  Peninsula Ibérica.  Cuadernos de Pre- 
h i s t o r i a  de l a  Universidad de Granada. Granada, 1977. 

27.- Ruíz Mata, D .  e t  a l i i .  Excavaciones en e l  Cabezo de S .  Pedro 
(Huelva).  Diputación Provincial de Huelva. I n s t i t u t o  de Estudio 
Onubenses "Padre Marchena". Huelva Arqueológica V .  Huelva, 1981. 
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encontrar con que no hallamos fragmentos de cerámica que nos atestiguen 
un ibér ico antiguo. 

Mayor in te rés  nos muestran los  fragmentos de cerámica estampilla- 
dos. La aparición de cerámica de e s t e  t ipo confirma l o  dicho anter ior-  
mente, ya que aparecen en ambientes de u n  ibérico Pleno (28) .  E n  l a s  
excavaciones que venimos realizando en e l  Cerro de l a s  Cabezas (Valde- 
peñas, Ciudad Real) (29) podemos observar cómo e s t e  t ipo de cerámica 
aparece en los  e s t r a to s  superiores del  poblado, los  cuales se encuen- 
t ran fechados en e l  s ig lo  I V  por l a  aparición de cerámica á t ica  del 
s i g lo  I V .  

Por l a s  sensibles  di ferencias  de e s t e  t ipo de cerámica con l a s  
aparecidas en l a  zona del Alto Guadalquivir (30) ,  en nuestra zona nunca 
aparecen en l a  zona del  borde, y con l a s  zonas cul turales  más hacia e l  
Norte de l a  nuestra (31) nosotros preconizamos una zona intermedia que 
r ec ib i r í a  influencias de ambas áreas  cu l tu ra les ,  pero que no dejar ía  de 
tener una entidad propia y una mayor variedad de motivos para nuestra 
"cultura ibérica".  

E l  Último momento de ocupación del asentamiento se r ía  en epoca 
romana imperial,  no apareciendo ningún res to  que nos pueda inducir a 
pensar en una ocupación republicana. 

La aparición en t r e  l o s  fragmentos del de l a  forma 29, como l a  más 
abundante, nos induce a centrar l a  cronología en l a  época de Tiberio, 
aunque se  t r a t a  de una forma que perdura hasta Vespasiano. También 
tendríamos que c i t a r  l a  aparición de l a  s i g i l l d t a  c la ra ,  l o  que nos 
l leva a una época tardorromana. 

Entre l o s  res tos  aparecidos de e s t a  época destacan lo s  dos fondos 
con marcas de a l fa re ros .  La primera de e l l a s  QVIE l a  hemos de relacio- 
nar con QVIETUS. La segunda de e l l a s ,  s e r í a  una variante de Andújar. 

Rodrfguez, A .  y Nocete, F. Un modelo sincrónico para e l  aná l i s i s  
de l a  cerámica estampillada en e l  Alto Guadalquivir. Cuadernos de 
Prehis tor ia  de l a  Universidad de Granada. 
E l  material  c i tado corresponde a l a  campaña de excavación del año 
1784. aue e s t á  siendo objeto de estudio en es tos  momentos. . ~ .  

Ruiz; A. Los pueblos iberos del  Alto Guadalquivir, aná l i s i s  para 
un  proceso de transición.  Cuadernos de Prehistoria de l a  Universi- 
dad de Granada no 3 .  Granada, 1977. 
Almagro Gorbea, M. La iberización de l a s  zonas Orientales de l a  
Meseta. Symposium de Ampurias. Els Origens del  mon Iberic.  Barce- 
lona, 1777. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Oretum. 1985, #1.



Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Oretum. 1985, #1.



Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Oretum. 1985, #1.



Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Oretum. 1985, #1.



Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Oretum. 1985, #1.



I n 1'1s ~ crrcbnias de l a  población de CÓzar, a medio kilómetro . -.. - más 
, , y siqiiierido l a s  d i rec t r ices  que nos marco e l  entonces director  
d i ~ l  M I I S C O  iir Cii~dad Real, Rafael Garcia Serrano, estuvimos buscando un 
I , 0 5 i ~ ) l c  moiiiimrrito ibérico del que habla e l  marqués de Cerralbo (32). 

1 -- l i o o  monumento s~-en_cen.t.ra-en . . . . . dirección . . - - . - - Noroeste, . . - partiendo 
1 , .  I 1 1 1  I i 6 1 .  13 de destacar que e l  ~ . a d ~ ~ . ~ O ~ ~ ~ . c o n . d . u s e . ~ d ~ ~ r e . c t a . m ~  

i ~ e  acaba en e l  mismo, en l a  actualidad 1 1 I ~ I ~ J ~ ~ ~  ) -q ... - . 
I ;~) r  1.1:; - .  r inc id~id~  para i r  a rezar e l  rosario.  Esuna-quj'osa-gerviven: - 
c i . ~ .  qiie nos dcm!u$stra como r i t o s  paqanos son~a~,apta,d,os~aJ~c,qt,olicismo, 
y (,iiyl!~ l,ri~vivencia l lega hasta l a  actualidad. 

, , . . ,  ' , Y w L  5 .  rwt icd av up M P & ~ &  e--. 
I r i  t s t c  lugar l o  que nos encontramos es  un pequeño montfculo de 

,!!los diG metros de elevacion y unos ~~atro~-C,~Odefi~m+~o;-mó 
rwmqiinos riinqún t ipo de res tos ,  n i  en l a s  cercanías, n i  en e l  monumen- 
t o c i t..ido . Pero seqÚn e l  Marqués de Cer ralbos,<r,~o,g~,e.r,on_re~t~,de 
i c r ~ m i c ~ >  y un i do l i l l o ,  que 61 se  llevó a Madrid. Por es ta  descripcion, 
y r5d pervivencia de t ipo re l igioso que nos encontramos en l a  actuai i -  
d' ld ,  pensdmos en un posible lugar de cul to  en l a  antiguedad, pero a l  no 
Ihbcr podido observar ningún restos,  no nos atrevemos a dar le  una ads- 
c r i  pci Ón cul tural .  

EL CHAPARRO. 

(Puebla del Principe) 

E l  yacimiento del Chaparro se encuentra situado dentro del termino 
iniiriicipal de Puebla del Principe a 380 33' 20" de l a t i t ud  Norte y a 09 
4 5 '  30" de longitud Oeste. Se asienta es te  yacimiento sobre terrenos 
del 3urásico con materiales, entre  los que destaca l a  gran cantidad de 
cal izas ,  que encontramos en é l .  Se t r a t a  de una pequeñfsima elevación 
que se levanta sobre l a  llanura. Actualmente toda l a  zona es tá  dedicada 
d l  cul t ivo del cereal .  

La zona donde aparece más material e s  en lo s  alrededores de un 
chaparro, donde l a  t i e r r a  que nos encontramos es  de tonalidades mucho 
mis oscuras que en e l  res to ,  llegando en algunas zonas a aparecer l a  
t i e r r a ,  cas i  de color negro. 

32.- Cerralbo, Marques de. Un momento protohistÓrico existente en e l  
termino municipal de CÓzar. Boletín de l a  Real Academia de l a  
Historia.  Tano L X I .  Madrid. 1912. 
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En e l  yacimiento nos encontramos con dos fases c u l t u r a l e s  c la ras :  
una de l a  Edad d e l  Cobre y o t r a  mas rec ien te  de un Bronce Antiguo-Ple- 
no. T. Nájera Col ina nos habla de es te  t i p o  de asentamientos en La 
Mancha Occidental.  Según l a  autora se s i t ú a n  es te  t i p o  de poblados 
sobre suaves lomas o en laderas  que bordean l o s  cauces de l o s  r í o s  y 
arroyos. No encontrándose construcciones defensivas y tratándose de 
cabaAas construfdas con mater ia les  de escasa' consistencia (33). 

Este t i p o  de pat rón de asentamiento es e l  que corresponde a l  Cha- 
parro, ya que no observamos construcciones de ningún t i p o  y esa t i e r r a  
de tonal idades más oscuras debe corresponder a un fondo de cabaña que 
por l o s  e fec tos  de l a s  labores ag r í co las  ha sacado l o s  mater ia les  a l d  

super f ic ie .  Esta etapa de l a  Edad d e l  Cobre nos viene marcado por l a  
apar i c ión  d e l  borde de una fuente de l a  Edad d e l  Cobre, con una pestaña 
i n t e r i o r  muy marcada y una pe r fo rac ión  por debajo d e l  borde. Este t i p o  
de fuentes es muy c o r r i e n t e  en Valencina de l a  Concepción ( 3 ~ ) ,  donde 
se encuentran fechadas en un Cobre Pleno; también nos l a s  encontramos 
en l a  PeRa de l o s  Gitanos de ~ o n t e f r i o  (35) o en e l  Malagón (36). 

En e l  Chaparro, es te  t i p o  de fuentes viene asociado a o t r o s  e le -  
mentos cerámicos, que debemos encuadrarlos en una etapa de l a  Edad del  
Bronce. Esto nos hace pensar que es te  borde de fuente per tenecería a un 
Cobre Reciente, perteneciendo a un t i p o  que perdurará hasta fechas de 
l a  Edad d e l  Bronce. 

Lo que s i  nos demuestra l a  apar i c ión  de es te  t i p o  de bordes, j un to  
con l o s  aparecidos en e l  Cerro d e l  Gato, son l a s  i n f l u e n c i a s  rec ib idas  
durante es ta  etapa c u l t u r a l  procedentes de l a  Baja Andalucía. 

E l  ho r i zon te  Bronce Antiguo-Pleno vendrfa dado por Las o l l a s  de 
p e r f i l  g lobu la r  y ovoide y a s í  como por l o s  cuencos con decoración de 
ungulaciones en l a  zona d e l  borde, como Único elemento decorat ivo.  

Nájera Col ino, T. La Edad d e l  Bronce en l a  Mancha Occidental.  
Tesis Doctora l  de l a  Unviersidad de Granada, 458. Granada, 1984. 
Ruiz Mata, D. Las cerámicas de va1encina.de l a  concepción. Las 
Fuentes. Cuadernos de P r e h i s t o r i a  y Arqueología de l a  Universidad 
Autonoma de Madrid. 
Ar r ibas ,  A. y Molina, F. E l  poblado de l o s  C a s t i l l e j o s  en l a  Peña 
de l o s  Gitanos (Montefrfo, Granada). Cuadernos de P r e h i s t o r i a  de 
l a  Universidad de Granada. Ser ie  Monoar i f ica.  3. Granada. 1978. 
Ar r ibas ,  A. e t  A l i i .  E l  poblado de 1; Edad d e l  Cobre de i  MalagÓn. 
Cuadernos de P r e h i s t o r i a  de l a  Univers idad de Granada No 3. Grana- 
da, 1977. 
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E L  MORAL 

(Puebla del, Príncipe) 

E l  Moral se encuentra situado dentro del termino municipal de 
Puebla del Príncipe. Se s i túa  sobre terrenos del Trias fac ies  de Detri- 
t i c a s  Rojas. 

Durante nuestras prospecciones no encontramos mas yacimientos de 
época Calcoi i t ica  que e l  del Chaparro, que ya estudiamos anteriormente, 
a pesar de l a  c i t a  qye hace de e l  Corchado Soriano ( 3 7 ) .  Ante es to  
procedimos a preguntar a l o s  habitantes de la  localidad dónde se encon- 
traba e l  lugar.  Nos acompafió e l  alguacil de l a  localidad y no pudimos 
encontrar ningún res to .  Además l a  si tuación de e s t e  lugar no nos parece 
muy propicia para e l  asentamiento de poblaciones. 

ERMITA DE NTRA.  SRA. DE MAIRENA 

(Puebla del  Príncipe) 

La ermita de Nuestra Señora de Mairena se -. encuentra . .. , , . . situada dentro 
del t h i n o  municjeald,e P,u,ebl,a -del Principe, g&a,ndo.s,e sobre terre-  
nos ~ e r t e n e c i e n t e s  al  T&, f a c i e s  de Detr i t icas  Ro.ias. 

Delgado Aguilera ( 3 8 ) ,  ~ e r v á s  y Buendía ( 3 9 )  y Corchado Soriano 
( 4 0 )  s i túan en e s t e  lugar un yacimiento de época ibér ica  y romana. 
Durante l a s  prospecciones que realizamos en e s t e  lugar encontramos 
algún fragmento de t e m a  s i g i l l a t a ,  pero en ningún caso algún fragmento 
que se pueda relacionar con la  cultura ibér ica .  En e s t e  sentido hemos 
de tener en cuenta que cuando visitamos e s t e  lugar se encontraban en 
obras en l a  ermita y sus alrededores, l o  cual d i f i c u l t ó  nuestra tarea. 
E l  alcalde de la  localidad,  af icionado a l a  Arqueologia, nos indicó que 
e1 había recogido cerdmica romana, pero nunca iber ica .  

37.- Corchado Soriano, M .  Avance de un es tudio  geográfico-histÓrico del 
Campo de Montiel. I n s t i t u t o  de Estudios Manchegos. Ciudad Real, 
1971. - 

38.- Blázquez y Delgado Aguilera, A .  Historia de la  provincia de Ciudad 
Real. Avi la ,  1898. 
-, 

39.- Hervas y Buendia, 1. Diccionario h i s tór ico  y geográfico de l a  pro- 
vincia de Ciudad Real. Ciuddd Real, 1899. 

40.- Corchado Soriano, M .  Avance de un es tudio  geográfico-histórico del 
Campo de Montiel. I n s t i t u t o  de Estudios Manchegos. Ciudad Real, 
1971. 
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TERMINO MUNICIPAL DE 

SANTA CRUZ DE LOS CAAAMOS 

LOS TORRE30NES 
(S ta .  Cruz de l o s  Cañamos) 

Se t r a t a  d e l  Único yacimiento que hemos podido d e t e c t a r  dentro de 
e s t e  término municipal. Se encuentra s i tuado  a unos t r e s  kilómetros de 
l a  loca l idad  en e l  lugar  denominado l o s  Torrejones. 

Segun nos contaron l o s  hab i t an tes  de e s t a  loca l idad  se descubrió 
cuando s e  l e  in t rodu jo  una mula en un agujero a un campesino cuando 
rea l i zaba  sus  t a r e a s  ag r í co las .  E l  campesino procedió a cavar en e l  
lugar  dejando a l  descubier to  unas e s t r u c t u r a s  de forma hexagonal y con 
p in tu ras  en l a s  paredes, según nos comentaron. 

Corchado Soriano c i tando a Hervás y Buendfa (411, nos comenta como 
s e  podria t r a t a r  de l a  tumba de l o s  obispos de Mentesa. Nosotros'no nos 
pronunciamos a l  respecto,  pero después de ver l o s  mater ia les  de l  lugar  
que s e  conservan en Ciudad Real, no dudamos en d a r l e  una cronologia 
pa leoc r i s t i ana .  

TERMINO MUNICIPAL DE 
TERRINCHES 

T E R R I N C H E S  

En l a s  prospecciones que realizarnos en e s t a  zona tuvimos l a  opor- 
tunidad de poder descubr i r  gran cantidad de asentamientos medievales. 
Pero cuando nos encontrábamos en un c e r r i l l o ,  del que no pudimos iden- 
t l f i c a r  SU nombre, no 10 s a b h  l o s  hab i t an tes  d e l  luga r ,  y que e s t á  
s i tuado  a 380 35' 40" de l a t i t u d  Norte y a 00 48 '  20" de longitud Oes- 
t e .  

41.- Hervás y Buendfa, 1. Diccionario h i s t ó r i c o  de l a  provincia de 
Ciudad Real. Ciudad Real, 1899. 
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I r i  e l  mismo, en u n  pequefío covacho que hay, nos encontramos un 
borde de u n  cuenco de cerámica hecha a mano. Se trataba de un fragmento 
coii l a s  superficies a l isadas  y e l  borde un poco engrosado, en s u  co- 
mi<,ri/o. 

Antc e s t e  hecho intensificamos l a s  prospecciones en l a  zona, pero 
110 pdimos recoger ningún otro  res to .  Por todo es to  no nos atrevemos a 
d.irJ<: i ind cronologia, ya que se t r a t a  de una forma muy corr iente  en l a  
I ) rchis tor id ,  pero nos inclinamos por una fecha del Bronce Pleno. 

TERMINO MUNICIPAL DE 
TORRE M JUAN ABAD 

LOMA DE LOS PARRALES 
(Torre de Juan Abad) 

L I  yacimiento se encuentra situado dentro del término municipal 
dc Torre de Juan Abad a 380 34' 20" de l a t i t ud  Norte y a O? 37' de 
Ii)i~qitud Oeste. E l  asentamiento se encuentra situado sobre terrenos del 
Tiías,  fac ies  de Detr i t icas  Rojas. La situación orográfica del yaci- 
miento es sobre una pequefia loma, que se levanta sobre l a  llanura que 
I J circunda. 

Invrntario. - 

I . -  Segmento de c i rculo de s í l ex  marrón. Forma geométrica. ~imensio-  
nes: 

Longitud: 1,50 cms. 
Anchura: 0,90 cms. 
Grosor: 0,30 cms. 

2 .  - lrapecio en s i l ex  verdoso. Forma geometrica. Dimensiones: 

Longitud: 1,70 cms. 
Anchura: 0,80 cms. 
Grosor: 0,25 cms. 

3 . -  Perforador en s í l ex  de un tono azulado. La punta del mismo se  
encuentra part ida.  Dimensiones: 

Longitud: 1,70 cms. 
Anchura: 0,80 cms. 
Grosor: 0,35 cms. 
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4. - Punta de f l echasen  s i l e x  blanquecino. Retoque abrupto b i f a c i a l .  
Dimensiones: 

Longitud: 3,00 crns. 
Anchura: 1,20 cms. 
Grosor: 0,50 cms. 

5.- Punta de f l echa  en s i l e x  blanquecino. Retoque abrupto b i f a c i a l .  
Dimensiones: 

Longitud: 1,80 cms. 
Anchura: 1,10 cms. 
Grosor: 0,40 cms. 

6.- Punta de f lecha,  s i n  terminar ,  en s í l e x  de c o l o r  marrón. Retoque 
abrupto b i f a c i a l .  Dimensiones: 

Longitud: 2,20 c m .  
Anchura: 1,20 cms. 
Grosor: O,3O cms. 

7.- Punta de f lecha en s i l e x  blanquecino. Retoque semiabrupto b i f a -  
c i a l .  Dimensiones: 

Longitud: 2,30 cms. 
Anchura: 1,10 cms. 
Grosor: 0,40 cms: 

8.- Lámina en s í l e x  blanquecino. Retoque abrupto b i f a c i a l .  Dimensio- 
nes: 

Longitud: 2,30 cms. 
Anchura: 0,80 cms. 
Grosor: O,3O crns. 

9.- Elemento de hoz en s i l e x  parduzco. Retoque abrupto u n i f a c i a l .  
Posee b r i l l o  de uso. Dimensiones: 

Longitud: 2,4D cms. 
Anchura: 1,10 cms. 
Grosor: 0,30 cms. 

10.- Lámina en s i l e x  amar i l len to .  Retoque abrupto un 
nes : 

Longitud: 1,70 cms. 
Anchura: 1,40 cms. 
Grosor: 0,30 cms. 

i f a c i a l .  Dimens i o -  
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11.- Laminita en s í l e x  blanquecino. Retoque abrupto b i f a c i a l .  Dimensio- 
nes:  

Longitud: 0,80 cms. 
Anchura: 0,80 cms. 
Grosor: 0,20 cms. 

Del e s tud io  del material de l a  Loma de l o s  Parrales, al  principio,  
podemos sacar unas conclusiones que pueden l levarnos a un error de 
in terpretación.  La aparición del segmento de c i rcu lo  y del. trapecio nos 
puede remontar la  cronología de e s t e  asentamiento a una fase  Epipaleo- 
l i t i c a  o Neolí t ica.  Siguiendo l a s , d i r e c t r i c e s  que nos da Fortea ( 4 2 )  
para e s t e  t i p o  de Ú t i l e s  no podemos dudar que se t ra ta  de dos piezas 
g e m é t r  i cas  . 

Pero es ta  primera impresión no l a  podemos considerar vá l ida ,  por 
varias razones. En primer lugar,  nos parece poco s i g n i f i c a t i v o  preten- 
der fechar un yacimiento por dos piezas l i t i c a s ;  en segundo lugar,  
hemos de tener en cuenta e l  gran aprovechamiento del s í l e x  en una zona 
como e s  l a  Mancha, donde e s  una materia prima que escasea. Por ultimo 
contamos con gran cantidad de piezas de piedra pulimentada y ,  en espe- 
c i a l ,  con algunos Ú t i l e s  con perforación central  que hemos de re lacio-  
nar con l a  metalurgia. 

Todos e s t o s  aspectos nos inducen a i n c l u i r  e l  yacimiento en unos 
ambientes más recientes  de l a  prehistoria como son e l  Ca lco l í t i co  o un 
Neol i t ico  Reciente,  como l a  fecha mas antigua. 

La escasez de cerámica aparecida en principio nos indujo a pensar 
que se tratara de un t a l l e r ,  en vez de una zona de háb i ta t ,  pero' la 
aparición de l o s  elementos antes c i tados ,  como l o s  d ientes  de hoz, 
e t c . ,  nos ha l levado a l a  conclusión de que nos encontramos ante un 
poblado al a i re  l i b r e ,  cuya cronología i r í a  desde un Neol i t ico  Reciente 
a un Cobre I n i c i a l .  

42.- Fortea, 3. Los complejos microlaminares y geométricos del  Epipa- 
l e o l í t i c o  Mediterráneo español. Memorias del Seminario de Prehis- 
t o r i a  y Arqueología, 4 .  Salamanca, 1973. 
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CERRO DEL GATO 
(Torre de Juan Abad) 

E l  cerro del Cato se encuentra situado dentro del término munici- 
pal de Torre de Juan Abad a 380 36' 10" de l a t i t ud  Norte y a OQ 41' 10" 
de longitud Oeste. Se ' t r a t a  de un  cerro de 887 m.  de a l tu ra  de l o s  
llamados tes t igo,  siendo una afloración paleozoica que fo s i l i zó  en 
cuarci tas ,  quedando a l  descubierto por efecto de l a  erosión. 

E l  cerro se encuentra aplanado en s u  cumbre, quedando l a  parte 
Norte con un farallón que l o  hace inaccesible, mientras l a  parte Sur y 
Este son de una más f á c i l  .accesibil idad.  

Inventario. 

1.- Borde de cuenco senc i l lo  y redondeado. Superficie al isada en e l  
exter ior  y espatulada en e l  i n t e r io r .  Textura escamosa color g r i -  
sáceo. Desgrasantes medios y finos. Posee un mamelón en l a  parte 
de cuerpo. Diámetro de boca: 14 cms. 

2.- Borde sa l ien te  y vuelto. Superficie al isada.  Textura escamosa. 
Color pardo-grisáceo. Desgrasantes finos. 

3 . -  Borde de cuenco apuntado. Superficie exter ior  al isada e in te r io r  
espatulada. Color anaranjado. Textura escamosa. Desgrasantes grue- 
sos. 

4. - Borde aplanado en terminación y con pestaña exter ior .  Superficie 
espatulada en e l  in te r io r  y al isada en e l  exterior.  Textura esca- 
mosa. Color grisáceo. Desgrasantes finos. 

5 . -  Borde redondeado en terminación y con pequeña pestaiía exter ior .  
Superficie a l isada.  Textura escamosa. Color parduzco. Desgrasan- 
t e s  gruesos y finos. 

6 . -  Borde sa l ien te  y vuelto, y ligeramente exvasado. Superficie a l i s a -  
da. Textura escamosa. Color ro j izo  en e l  exter ior  y parduzco en e l  
i n t e r io r .  Desgrasantes gruesos y f inos.  

7.- Borde sa l ien te  y vuelto. Superficie a l isada.  Textura escamosa. 
Color pardo-grisáceo. Desgrasantes finos. 

8 . -  Borde de fuente, biselado hacia e l  in te r io r  y redondeado en s u  
terminación. Superficie al isada.  Textura escamosa. Color roj izo.  
,Desgrasantes gruesos. Diámetro de boca: 41 cms. 
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9.- Borde de p l a t o  engrosadoy almendrado. Super f i c i e  a l isada.  Textura 
escamosa. Color gr isáceo. Desgrasantes medianos. Diámetro de boca: 
29 cms. 

10.- Borde de fuente engrosado y l igeramente vuel to.  Super f i c i e  espatu- 
lada. Textura escamosa. Color gr isáceo en e l  e x t e r i o r  y parduzco 
en e l  i n t e r i o r .  Desgrasantes gruesos. 

11 y 12.- Fragmentos de cerámica campaniforme, t i p o  Ciempozuelos. 
Textura escamosa. Pasta grisácea. Super f i c ie  espatulada. Decora- 
c i ó n  de l í n e a s  i n c i s a s  en forma de cruz, entrecruzadas con l í neas  
ob l icuas .  

'13.- Punta de f l e c h a  en s i l e x  rosáceo con pedúnculo y a letas.  Retoque 
plano b i f a c i a l .  Se encuentra fragmentada. Dimensiones: 

Longitud: 3,80 cms. 
Anchura: 1,40 cms. 
Grosor: 0, SO cms. 

14.- Punta de f l echa  en s i l e x  blanquecino, con apéndices l a t e r a l e s .  
Retoque plano b i f a c i a l .  Dimensiones: 

Longitud: 3,40 cms. 
Anchura: 1,20 cms. 
Grosor: 0,30 cms. 

15.- Punta de f lecha en s í l e x  gr isáceo, con pedúnculo y a l e t a s  horizon- 
t a les .  Retoque b i f a c i a l .  Dimensiones: 

Longitud: 3,60 cms. 
Anchura: 1,50 cms. 
Grosor: 0,55 cms. 

16.- Punta de f l echa  en s í l e x  gr isáceo, con pedúnculo. Retoque b i f a -  
c i a l .  Dimensiones: 

~ o n g i t u d :  2,10 cms. 
Anchura: l,8O cms. 
Grosor: 0,40 cms. 

17.- Elemento de hoz en s i l e x  amar i l l en to  
Dimensiones: 

Retoque abrupto b i f a c i a l .  

Longitud: 4,10 cms. 
Anchura: l,5O cms. 
Grosor: 0,50 cms. 
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18.- Elemento de hoz en s i l e x  blanco, con b r i l l o  de uso muy pronuncia- 
do. Retoque abrupto b i fac ia l .  Dimensiones: 

Longitud: 5,10 cms. 
Anchura: 2,20 cms. 
Grosor: 0,90 cms. 

19.- Cuchillo en s í l e x  marrón. Retoque abrupto b i fac ia l .  Dimensiones: 

Longitud: 3,90 cms. 
Anchura: 1,30 cms. 
Grosor: O,.M cms. 

20. - Laminita en s í l ex  blanco. Retoque abrupto unifacia l .  Dimensiones: 

Longitud: 2,00 cms. 
Anchura: 0,80 cms. 
Grosor: 0,30 cms. 

E l  Cerro del Gato e s  uno de l o s  pocos asentamientos del  Campo de 
Montiel que posee un f ó s i l  d i rec tor  para l a  determinación cronológica, 
como son lo s  fragmentos de bordes almendrados o ' engrosados. T .  Nájera 
(43)  nos habla del  reper tor io  ceramico de e s t a  época en l a  Mancha, s i n  
enumerarnos e s t e  t i po  de bordes. 

Diego Ruiz Mata (44) nos habla de e s t e  t ipo  de bordes: "son una de 
l a s  formas básicas para l a  valoración de los  i n i c io s  de l a  Edad del 
Bronce en e l  Suroeste". En e s t e  sentido e s t e  t ipo  de bordes siempre se 
enmarcan dentro de ambientes del  Cobre Pleno, por l o  que no nos parece 
muy arriesgado e l  dar le  es ta  cronología en nuestro yacimiento. E l  re-  
pertorio de l a  cerámica s e  completa con cuencos, o l l a s  ovoides, o l l a s  
qlobulares, e tc .  E l  tratamiento de l a  cerámica, en general, no e s  malo, 
predominando e l  al isado y espatulado de l a  misma. La decoración es nula 
por completo, no habiéndonos encontrado ningún fragmento decorado en 
nuestras prospecciones. 

En una, encontramos dos fragmentos de cerámica campaniforme, t ipo  
Ciempozuelos. Se t r a t a  de dos fragmentos muy bien conservados y de muy 
buena fac tura ,  de l o s  cuales uno de e l l o s  presenta una decoración de 
motivos incisos en cruz. 

La aparición de e s t e  t ipo  de cerámicas nos amplia l a  visión crono- 
lógica del  yacimiento hasta un Cobre Reciente. En e s t e  sentido siempre 
hemos de pensar en una cronología más a l t a  del 1.500, como nos indica 
ftuiz Mata. 

43.- ~ á j e r a  Colino, T. Op. c i t .  pp. 9. 
44.- Ruiz Mata, D. Op. c i t .  pp. 21. 
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La aparición de los  Úti les  de s i l ex  nos indica algo acerca de l a s  
actividades económicas del poblado. La aparición de gran cantidad de 
puntas de flecha y de elementos relacionados con l a  agricultura nos 
informa de es ta  actividad y de l a  caza como l a s  primordiales del pobla- 
do. En e s t e  sentido hemos de tener en cuenta l a  importancia que t iene 
l a  caza en l a  zona en l a  actualidad y l o  f é r t i l  que e s  l a  t i e r r a  que 
circunda e l  cerro.  
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PASO DE LA MATA 
(Torre de h a n  Abad) 

E l  yacimiento d e l  Paso de l a  Mata s e  encuentra s i tuado  dentro de l  
término municipal de  Torre de Juan Abad a 38: 34' de l a t i t u d  Norte y a 
OQ 35' 40" de longitud Oeste. Se encuentra ubicado sobre t e r r enos  d e l  
Tr i a s ,  Facies  de  D e t r í t i c a s  Rojas, con gran cantidad de c a l i z a s  y ye- 
sos .  

Inventar io .  

1.- Fragmento de borde de cuenco muy bise lado hacia e l  i n t e r i o r .  
Textura escamosa. Super f i c i e  e x t e r i o r  espatulada e i n t e r i o r  a l i s a -  
da. Color anaranjado en ambas ca ras .  Desgrasantes medios y grue- 
sos .  Diámetro de boca: 34 cms. 

2.- Fragmento de borde de o l l a  redondeado y biselado hacia e l  i n t e -  
r i o r .  Textura escamosa. Super f i c i e  a l i s a d a  en ambas caras .  Color 
gr i sáceo .  Desgrasantes medios. Diámetro de boca: 16 cms. 

3.- Fragmento de borde de cuenco redondeado en s u  terminación. Super- 
f i c i e  espatulada.  Color pardo-grisáceo. .Desgrasantes medios. 

4.- Fragmento de borde de cuenco parcialmente redondeado en s u  termi- 
nación,  y con es t rangulac ión  a l a  a l t u r a  d e l  borde, l o  cual hace 
que se l e  forme una pestaRa. Textura escamosa. Superf ic ie  i n t e r i o r  
espatu lada  y e x t e r i o r  a l i sada .  Color grisáceo.  Desgrasantes me- 
d i o s .  

5.- Fragmento de borde de cuenco aplanado en s u  terminación. Textura 
escamosa. Super f i c i e  a l i s a d a  en ambas caras .  Color pardo-grisaceo. 
Desgrasantes medios y gruesos. 

6.- Fragmento de borde de o l l a  parcialmente aplanado en s u  termina- 
ción. Textura escamosa. Super f i c i e  a l i s a d a  en ambas caras .  Color 
anaranjado. Desgrasantes medios y gruesos. 

E l  descubrimiento d e l  yacimiento fue f o r t u i t o ,  ya que s e  encontró 
a l  r e a l i z a r  obras de explanación de un camino, quedando l o s  ma te r i a l e s  
a l  descubier to  en e l  cantón que efectuaron para dichas obras. La rnayo- 
r í a  de l o s  r e s t o s  que encontramos eran galbos,  siendo só lo  formas l a s  
d e s c r i t a s .  
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De l o s  f ragmentos  de  ce rámica ,  l o s  números 1 
nos i n d u j e r o n  a l a  c r o n o l o g í a  de  este asen tamien to .  
c o s  con e l  borde  muy b i s e l a d o  h a c i a  e l  i n t e r i o r ,  y 
nos h i c i e r o n  i n c l u i r l o s  d e n t r o  d e  l a  Edad d e l  Cobre. 

. y 2 f u e r o n  l o s  que 
Los t i p o s  d e  cuen- 
l a s  o l l i t a s  o v o i d e s  

E l  hecho de  l a  a p a r i c i ó n  de  g r a n  c a n t i d a d  de  r e s t o s  d e  a n i m a l e s ,  
que hemos d e  i n t e r p r e t a r l o s  como r e s t o s  d e  comida, nos inducen también 
u que pensemos que nos encontramos a n t e  una zona d e  h á b i t a t .  Un poblado 
que aprovechó l a  c e r c a n l a  d e l  Arroyo d e  l a  Vega p a r a  a s e n t a r s e  y p rac -  
t i c a r  l a  a g r i c u l t u r a ,  dada l a  g ran  f e r t i l i d a d  d e  e s t a  t i e r r a  ( n o s  en- 
contramos e n  l a  zona g g r í c o l a  más p r o d u c t i v a  d e l  t e r m i n o  en l a  a c t u a l i -  
d a d ) .  

En resumen, pensamos que nos encontramos a n t e  un poblado d e  l a  
Edad d e l  Cobre,  que aprovechó l a  abundancia  de  agua pa ra  a s e n t a r s e  
s o b r e  l a  loma que  hay en l a s  c e r c a n í a s ,  s i e n d o  l o  que se ha d e s c u b i e r t o  
unos d e  l o s  fondos  d e . c a b a ñ a  d e l  poblado.  

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Oretum. 1985, #1.



Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Oretum. 1985, #1.



CERRO DE LOS GATOS 
(Torre de Juan Abad) 

E l  c e r r o  de l o s  Gatos se encuentra dentro d e l  término munic ipal  
de Torre de Juan Abad a 380 37' de l a t i t u d  Norte y a O0 39' 30" de 
l o n g i t u d  Oeste. Se as ien ta  e l  yacimiento sobre te r renos d e l  Jurás ico,  
con mater ia les  compuestos por c a l i z a s  y dolomias, a s í  como también 
areniscas. 

I nven ta r i o .  

1.- Cuerpo y base de ,un vaso con carena baja (pos ib le  t u l i p a ) .  Textura 
escamosa. S u p e r f i c i e  espatulada en e l  e x t e r i o r  y a l i sada  en e l  
i n t e r i o r .  Color pardo-grisaceo en e l  e x t e r i o r  y negruzco en e l  
i n t e r i o r .  Desgrasantes medios y f i nos .  Diámetro de carena: 14 cms. 

2.- Fragmento de borde l igeramente en t ran te  y redondeado a l  f i n a l ,  
s e n c i l l o  y redondeado en su terminación. Textura escamosa. Super- 
f i c i e  grosera en e l  e x t e r i o r  y a l i sada  en e l  i n t e r i o r .  Color  g r i -  
sáceo en ambas caras. Desgrasantes f i nos .  

3.- Fragmento de borde redondeado a l  f i n a l  y s a l i e n t e .  Textura escamo- 
sa. Super f i c i e  espatulada en e l  e x t e r i o r  e i n t e r i o r .  Color r o j i -  
zo-parduzco en e l  e x t e r i o r  e i n t e r i o r .  Desgrasantes f i nos .  

4.- Elemento de hoz en s í l e x  lechoso de c o l o r  marrón. Retoque abrupto 
b i f a c i a l  en l a  p a r t e  d e l  co r te .  Posee grandes hue l l as  de uso en e l  
f i l o .  Dimensiones: 

Longitud: 4,50 cms. 
Anchura: 3,10 cms. 
Grosor: 1,10 cms. 

En e l  ce r ro  de l o s  Gatos no nos encontramos res tos  de construc-  
ciones, pero hay que c i t a r  l a  gran cant idad de p iedras  de todos l o s  
tamaños, algunas de e l l a s  cortadas, que nos encontramos en sus laderas.  
Es te  hecho nos hace pensar en algún t i p a  de es t ruc turas .  

E l  t i p o  de cerámica en e s t e  yacimiento es muy parecido a l  que nos 
encontramos en e l  c e r r o  de Dos Hermanas, que veremos poster iormente. Es 
común a ambos yacimientos l a  apa r i c ión  de formas carenadas y l i s a s .  

E l  fragmento no 1 nos a tes t i gua  pos ib les  re lac iones ,  con l a  zona 
c u l t u r a l  d e l  Argar. En e l  ce r ro  de l a  Encina es te  t i p o  ceramico aparece 
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en l a  base d e l  yacimiento y perdura hasta e l  e s t r a t o  V, l o  que nos da 
un ambiente d e l  Argar B ant iguo.  Esto nos l l e v a r í a  a pensar en una 
p o s i b l e  penetrac ión de i n f l u e n c i a s  argar icas  en l a  zona durante una 
fase ant igua de su Hintder land.  Aquí hab r ia  también que c i t a r  e l  yac i -  
miento de Jaraba, en l a  zona de Infantes,  donde es te  t i p o  de ceramicas 
es muy co r r i en te .  

En cuanto a l a s  ac t iv idades económicas son pocos l o s  datos que 
podemos apor ta r ,  ya que s ó l o  nos hemos encontrado un elemento dentado 
de gran tamaño que nos hace pensar en una a c t i v i d a d  agr íco la.  
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LA TOSCA 
( T o r r e  de Juan Abad) 

En e l  lugar  denominado l a  Tosca, dentro del  término munic ipa l  
de To r re  de Juan Abad y mient ras se rea l i zaban labores a g r i c o l a s  se 
descubr ieron dos hachas de considerables proporciones, que no hemos 
podido ver  debido a l a s  suspicac ias del  dueño. 

Pudimos v i s i t a r  e l  l u g a r ,  pero no encontramos ningún t i p o  de res-  
t o s  que se pudieran ad jud icar  a  alguna c u l t u r a  p r e h i s t ó r i c a .  No encon- 
tramos ningún fragmento de cerámica o res tos  de más Ú t i l e s  de p iedra 
pul imentada, por l o  que s ó l o  qu,eremos hacer constar e s t e  ha l lazgo ,  pero 
s i n  poder e n t r a r  en ningún t i p o  de conclus iones.  

CUESTA DE LOS BOQUERONES 
( T o r r e  de Juan Abad) 

Este yac imiento se encuentra asentado sobre te r renos  del  T r i a s .  Es 
de destacar que se encuentra enclavado en una zona donde l o s  asenta- 
m i e n t o ~  de época medieval son muy numerosos, Almonacid. 

Manuel Fresneda, un a f i c i onado  l o c a l ,  nos comentaba que en unas 
o l i v a s  de su propiedad, a l  r e i l i z a r  labores ag r f co las  se encontró una 
v a s i j a  l l e n a  de cenizas y  v a r i o s  t r ozos  de s í l e x .  También nos comentó 
que l a  v a s i j a  no t e n i a  ningún t i p o  de decoración p in tada.  En es te  sen- 
t i d o  y ten iendo en cuenta que e l  r i t o  de i n c i n e r a c i ó n  comienza durante 
e l  Bronce F i n a l ,  consideramos que es más l ó g i c o  a d s c r i b i r l o  a  es ta  
época que a l a  i b é r i c a .  Tanto por l a  ausencia de decoración en l a  vas i -  
j a ,  como por l a  presencia de s í l e x ,  que no es muy c o r r i e n t e  en época 
i b é r i c a ,  es por l o  que nos inc l inamos por esa c rono log ía .  

LOS CASTILLEJOS 
( T o r r e  de Juan Abad) 

E l  yac imiento se encuentra en e l  té rmino  munic ipa l  de To r re  de 
Juan Abad a 389 35' 10" de l a t i t u d  Nor te y  a OQ 38' de l ong i t ud  Oeste. 
Se as ien ta  sobre r e l i e v e s  de l  Paleozoico,  a f l o rac iones  f o s i l i z a d a s  en 
c u a r c i t a s ,  que se encuentran en l a  s u p e r f i c i e  por e f e c t o  de l a  e ros ión .  

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Oretum. 1985, #1.



A r t u r o  Ruíz ( 4 5 )  nos p r e s e n t a  tres t i p o s  de  yac imien tos  en  época 
i b é r i c a  en  e l  A l t o  Guada lqu iv i r :  l o s  g randes  oppidum, l o s  r e c i n t o s ,  que 
t i e n e n  c a r á c t e r  d e f e n s i v o  y l a s  c o r t i j a d a s .  Las c a r a c t e r í s t i c a s  d e l  
a s e n t a m i e n t o  d e  l o s  C a s t i l l e j o s  concuerda  pe r fec tamente  con l a s  c i t a d a s  
por el  a u t o r  p a r a  l o s  r e c i n t o s .  

E l  dominio d e l  t e r r i t o r i o  desde  e s t e  l u g a r  es grande,  ya que se 
l e v a n t a  s o b r e  un g r a n  v a l l e ,  v i g i l a n d o  l a  e n t r a d a  de p o s i b l e s  p o b l a c i o -  
n e s  d e s d e  e l  Sur .  En s u p e r f i c i e  se obse rva  c l a r a m e n t e  una e s t r u c t u r a  de  
t i p o  r e c t a n g u l a r ,  hecha con g randes  b loques  d e  p i e d r a ,  u n i d a s  unas  
v e c e s  con b a r r o  y o t r a s  con pequeñas p i e d r a s ,  que a c t u a r í a n  a modo de 
curia. 

P e r o  si se t r a t a  d e  un e n c l a v e  de v i g i l a n c i a ,  l a  g ran  i n c ó g n i t a  
es s a b e r  de  qué  oppidum dependfa .  Aquf no podemos o l v i d a r  l o  c e r c a n o  
que se e n c u e n t r a  Almedina d e l  l u g a r ,  donde a l g u n o s  a u t o r e s  s i t ú a n  l a  
c iudad  i b é r i c a  de  Mentesa; también podemos ve r  l a  p o s i b i l i d a d  d e l  opp i -  
dum que  nos  encontramos en Cabeza d e  Buey, pe ro  éste Último s e  nos 
e s c a p a  d e  l a  p r e s e n t e  h o j a  c a r t o g r á f i c a .  

E L  MORRON 
( T o r r e  de Juan Abad) 

E l  yac imien to  se e n c u e n t r a  s i t u a d o  a 380 36' 20" de  l a t i t u d  Norte 
y a Og 39 '  10" de  l o n g i t u d  Oeste. S e  a s i e n t a  s o b r e  t e r r e n o s  d e l  T r í a s ,  
f a c i e s  d e  D e t r i t i c a s  Rojas ,  enc lavándose  e n  una g ran  l l a n u r a  en  l a  que 
se ven e s c a s o s  r e l i e v e s  de  poca i m p o r t a n c i a  o r o g r á f i c a .  

Nos encontramos e n  medio d e  una g r a n  l l a n u r a  s o b r e  l a  que d e s t a c a  
un g ran  morrón de  t i e r r a ,  de  donde l e  v i e n e  s u  nombre. S e  t r a t a  de  una 
e l e v a c i ó n  a r t i f i c i a l  que  se l e v a n t a  unos c u a t r o  met ros  s o b r e  el  r e s t o  
d e  l a  l l a n u r a ,  con un d i á m e t r o  de  unos ocho Ó d i e z  met ros  de  a l t u r a .  E l  
dueño nos informó que en s u s  a l r e d e d o r e s  a p a r e c i a n  gran c a n t i d a d  de 
p i e d r a s ,  d e l  poblado que hab la  a l l í ,  según nos d i c e  é l .  

Según nos d i c e  A r t u r o  Ruiz ( 4 6 )  nos podemos e n c o n t r a r  a n t e  una 
c o r t i j a d a  i b é r i c a  d e l  s. I V ,  p e r o  que debe e s t a r  s iempre  a l  a b r i g o  de  
un oppidum ce rcano .  En este s e n t i d o  e l  más c e r c a n o  s e r í a  e l  de  Almedi- 
na. También se puede t r a t a r  d e  una n e c r ó p o l i s ,  de  l a  que e l  morrón 
f i g u r a r í a  como una c o n s t r u c c i ó n  f u n e r a r i a .  

45.-  Rufz Rodr íguez,  A .  Los i b e r o s  d e l  A l t o  Guada lqu iv i r .  A n á l i s i s  de  
un p roceso  de  t r a n s i c i ó n .  Cuadernos de  P r e h i s t o r i a .  Univers idad  de  
Granada. No 3. Granada, 1977.  

46.- A .  Ruiz.  Op. c i t .  pp. 34. 
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La fecha del s ig lo  IV es  posible darla gracias a un fragmento 
de un K y l i x  á t ico  que nos encontramos en una de nuestras v i s i t a s  a l  
yacimiento, e l  r e s t a  de l a  cerámica era ibérica y romana en su t o t a l i -  
dad. 

TERMINO MUNICIPAL DE 
VILLAMANRIQUE 

EL DUQUE 
(Villamanrique) 

E l  yacimiento se encuentra si tuado dentro del término municipal 
de Villamanrique a 38o 3 3 '  15" de l a t i t ud  Norte y a Oo 32' 45" de lon- 
gitud Oeste. Geológicamente se encuentra en l a s  cercanfas de l a s  aflo- 
raciones del Paleozoico. Situándose desde l a  ladera de un cerro hasta 
l a  carretera  que une Castel lar  de Santiago con Torre de 3uan Abad. 

Inventario. 

1.- Canto trabajado en cuarci ta ,  con dos levantamientos que forman e l  
córtex de l a  pieza. 

2.- Canto trabajado en cuarci ta ,  con forma de pico. Posee dos levanta- 
mientos principales en cada cara de La pieza, y alg'unos de menor 
importancia. 

3 . -  Canto trabajado en cuarcita.  Tiene dos levantamientos en una cara,  
mientras que en l a  otra  presenta cuatro. Se t r a t a  de un chopping- 
tool.  

4.- Posible cuchi l lo  de dorso en cuarcita.  Se encuentra fragmentado 
en s u  punta. 

5. - Perforador en s i l e x  de color amarillento. Se encuentra fragmentado 
en l a  zona de l a  punta. 

6 ,  7 y 8.- Denticulados en cuarci ta  con d i s t i n t a  posición en l a  zona 
del córtex. 
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Contamos con muy pocas piezas claras y t í p i c a s  que nos puedan 
permitir un estudio sistemático,  tanto en e l  aspecto cuan t i ta t i vo ,  como 
en e l  de l a s  técnicas de t a l l a .  Este hecho nos va a condicionar mucho a 
la  hora de extraer algún t i p o  de conclusión. 

Una de l a s  caracter ís t icas  con que nos hemos encontrado a la  hora 
de estudiar l a s  piezas e s  e l  escaso rodamiento que presentan l a s  mis- 
mas. Habria que señalar la  gran presencia de lascas ,  núcleos, res tos  de 
t a l l a ,  dunque no l a s  hemos incluido en e l  dibujo del material y en e l  
estudio por no tener unas caracter ís t icas  clara's y d e f i n i t o r i a u .  

Las caracter is t icas  principales del Paleol i t ico  In fer ior  en l a  
Meseta son: ausencia de t a l l a  l e v a l l o i s ,  gran cantidad de cantos traba- 
jados, denticulados y Ú t i l e s  b i faciados .  De e s t o  podriamos deducir que 
nuestra yacimiento se encuentra dentro de la  tónica general de l a  Mese- 
t a ,  ya que esas caracter ís t icas  se dan en e l  yacimiento que estamos 
estudiando, faltando Únicamente los  b i f a c e s  c laros ,  que sera l o  que nos 
d i f i c u l t a  para darle una cronoiogia clara.  

De todo l o  dicho vemos cómo l a  presencia de cantos. trabajados 
nos induce a darle una fecha primitiva dentro del paleol í t ico ,  pero e l  
perforador nos obligaría a darle una cronología mas reciente .  Por todo 
e s t o  no nos atrevemos a darle un periodo claro cronológico del Paleoli- 
t i c o  I n f e r i o r  o Medio. 
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CERRO DE DOS HERMANAS 
(Villamanrique) 

Se encuentra situado dentro del termino municipal de Villamanri- 
que a 380 3 3 '  10" de l a t i t u d  Norte y a 0: 31' de longitud Oeste. E l  
asentamiento e s t á  sobre l a s  a f loraciones  del Paleozoico, o cerros t e s -  
tigo.' 

Inventario. 

1.- Cuenco u o l l a  con e l  borde redondeado en terminación, y ligeramen- 
t e  biselado hacia e l  i n t e r i o r .  Textura escamosa. Super f i c ie  bruñi- 
da en e l  ex ter ior  y alisada en e l  i n t e r i o r .  Color parduzco en e l  
ex ter ior  y negro en e l  i n t e r i o r .  Desgrasantes medios. Diámetro de 
boca: 19 c m .  

2 .  - Cuenco de forma semies fér ica ,  con e l  borde redondeado. Super f i c ie  
ex ter ior  bruñida e i n t e r i o r  espatulada. Color pardo-rojizo en e l  
ex ter ior  y negro en e l  i n t e r i o r .  Textura escamosa. Desgrasantes 
gruesos. Diámetro de boca: 20 cms. 

3.-  Calbo de cerámica de una forma con carena media. Textura escamosa. 
Super f i c ie  espatulada. Color parduzco en e l  in ter ior  y e x t e r i o r .  
Desgrasantes gruesos y f inos .  Diámetro de carena: 20 c m .  

En l a  zona que ha sido obje to  de es tudio  no nos hemos encontrado 
esa cultura autóctona de l a  Edad del Bronce en la  Mancha, como e s  l a  
cultura de l a s  Moti l las.  Este hecho hemos de t r a t a r l o  pensando en l a  
posible relación de nuestra zona con l a s  de Andalucfa Oriental y Levan- 
t e .  En e s t e  punto no hemos de olvidar que nuestro yacimiento se encuen- 
t r a  muy cerca de l a s  primeras estribaciones de Sierra Morena y de l o s  
pasos naturales hacia Levante. 

E l  cerro de Dos Hermanas parece corresponder más al grupo de l o s  
poblados de a l tura ,  como e l  de la  Encantada ( 4 7 ) .  La no ex is tencia  de 
ningún t i p o  de construcciones en e l  cerro en s u p e r f i c i e ,  n i  de fens ivas  
n i  de h á b i t a t ,  nos h i zo  pensar s i  nos encontraríamos ante una posible 
necropolis ,  dado que contábamos con dos vas i jas  enteras ,  y e s t o  no e s  
corr iente  encontrarlo en una zona de hab i ta t .  Posteriormente pudimos 
observar cómo aparecfan grandes fragmentos de o l l a s  y orzas de almace- 
namiento en l a  misma madriguera donde nos hablan aparecido l o s  dos 

47.- Nieto,  G .  y Messeguer, 3 .  O p .  C i t .  p p .  10. 
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cacharros enteros, por l o  que nos inclinamos a pensar que se t r a t a r í a  
de u n  s i l o  de almacenamiento, propio de una .zona de hábi ta t .  

En  cuanto a l a  cerámica nos encontramos con u n  c idro predominio 
de l a s  formas l i s a s ;  l a  cerámica carenada e s  más bien escasa dentro del 
material recogido y l a s  decoraciones s e  suscribian a ungulaciones en l a  
zona del  borde. Todo es to  nos hace fechar e l  yacimiento en su fase  de 
una ocupación mayor en l a  Edad del Bronce Pleno. 

Por Último, destacar que durante nuestras prospecciones nos encon- 
tramos con un fragmento de cerámica ibér ica .  La aparición de e s t e  frag- 
mento nos induce a pensar sobre una posible ocupación del  yacimiento 
durante es ta  época, pero tampoco e s  l o  suf ic iente  s ign i f ica t ivo  como 
para extraer  conclusiones. 
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Para  t e r m i n a r  e s t e  resumen de l a  memoria de  l i c e n c i a t u r a  y no 
ex tendernos  demasiado vamos a enumerar una s e r i e  d e  h a l l a z g o s  y s u  
l u g a r  de  p rocedenc ia ,  que se d i e r o n  d e n t r o  d e l  t e rmino  munic ipa l  de 
Vi l l amanr ique ,  pe ro  que consideramos no n e c e s a r i o  ex tendernos  más. 

EZNAVE30R. S e  t r a t a  d e  una i m p o r t a n t e  f o r t a l e z a  musulmana, pe ro  e n  
n u e s t r a s  p r o s p e c c i o n e i  pudimos recoger  f ragmentos  de  cerámica  c o r r e s -  
pond ien te  a epoca p r e h i s t ó r i c a .  Bajo n u e s t r o  punto de v i s t a ,  un Bronce 
P leno .  

CERRO DE S. PEDRO. S e  t r a t a  de  o t r o  yac imien to  con  abundan tes  
ce rámicas  a mano, pe ro  en s u  t o t a l i d a d  g a l b o s ,  aunque por l a  t i p o l o g i a  
y l o s  r e s t o s  de  s i l e x ,  podemos i n c l u i r l o  en e l  Bronce Pleno.  

PAVON. En e s t e  s i t i o  también s e  han producido h a l l a z g o s  d e  hachas  
de  p i e d r a ,  p e r o  como en e l  a n t e r i o r  s i n  o t r o s  r e s t o s  a s o c i a d o s  por l o  
que nos e s  d i f i c i l  s u  a d s c r i p c i ó n .  

LA HIGUERUELA. Aquí según nos comentó el  p r o p i e t a r i o  de  l a  f i n c a  
se e n c o n t r a r o n  una urna  l l e n a  de  c e n i z a s .  V i s i t a d o  el  l u g a r  no encon- 
t ramos ningún r e s t o .  De c o n f i r m a r s e  l o  d i c h o  por l o  dueño, p o d r í a  t r a -  
t a r s e  de una n e c r ó p o l i s  i b é r i c a .  

HUERTA DE D .  REYAS. E l  h a l l a z g o  de este asen tamien to  romano f u e  
f o r t u i t o ,  y segun el  a rqueó logo  que e s t u d i o  l o s  r e s t o s ,  s e  t r a t a  d e  un 
templo romano, Ruíz de  A r g i l é s ,  que por una f í b u l a  de  c h a r n e l a  l e  s i t ú a  
en  e l  s i g l o  1 d.C. 

CASTILLO DE MONTIZON. En e s t e  l u g a r  y según n o s  d i c e n  Corchado 
y Hervás y Buendía s e  p o d r í a  s i t u a r  l a  a n t i g u a  Mentesa. Nosotros  hemos 
encon t rado  a lgún g a l b o  d e  cerámica  romana, pero  nunca i b é r i c a .  

CERRO DE S. CRISTOBAL. C a b a l l e r o  Klink et  a l i i  s i t ú a n  en e1 un 
a s e n t a m i e n t o  de  l a  Edad d e l  H i e r r o ,  pe ro  n o s o t r o s  no hemos e n c o n t r a d o  
ningún t i p o  de  r e s t o s .  

MOLINO DEL MARQUES. Lugar donde se encuen t ran  d e s c u b i e r t a s  dos 
tumbas,  hechas  con g randes  l a j a s  de  p i e d r a  y que por l a  cerámica  que 
nos encontramos e n  l o s  a l r e d e d o r e s  b i e n  pueden ser de  epoca medieval  o 
de  romana. E s  de  s e ñ a l a r  cómo hay d e t e c t a d a s  b a s t a n t e s  tumbas más. 
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d C O N C L U S I O N E S  

Como decíamos al  principio en la  introducción, e l  Campo de Montiel 
e s  una de l a s  zonas más deprimidas de l a  provincia de Ciudad Real, e s t o  
l a  ha llevado a que nos encontremos un vacío to ta l  en todos l o s  aspec- 
tos,.muy especialmente en e l  c u l t u r a l ,  del que l a  arqueología forma 
parte. Con l a  presente memoria de l icenciatura nuestro Único ob je t i vo  
era e l  demostrar que ese  vacío era sólo f i c t i c i o  y no rea l ,  l o  cual 
creemos haber conseguido en parte. Ahora queda mucho por hacer todavía, 
pero, nos parece, que ya es tá  puesta la  primera piedra. 

Hemos podido ver cómo desde e l  principio de la  h is tor ia  del hombre 
es ta  zona se encontró ocupada por e l .  Pero en e l  yacimiento del Duque 
no hemos podido dar unas conclusiones d e f i n i t i v a s ,  ya que para e l l o  
hubiera hecho f a l t a  un estudio in terd i sc ip l inar .  Mayor importancia 
t ienen l o s  asentamientos con l a  Edad del Cobre. En e s t e  sentido podemos 
ver cómo nos encontramos con asentamientos de llanura con fondos de 
cabaña, que son l o s  m¿s corrientes en l a  zona de la  Mancha, y con po- 
blados con unas estructuras constructivas mucho más complicadas. Es 
aquí donde hemos de ver que empiezan a verse l legar  in f luenc ias  y re la-  
ciones con otras zonas de l a  Peninsula. Ahora se van a dar t ipos  cerá- 
micos muy corr ientes  en l a s  zonas de l a  Baja Andalucía. 

Durante e l  período del Bronce esas in f luenc ias  se van a aumentar 
con l a s  llegadas desde l a  Andalucía Oriental ,  cultura del Argar, como 
vemos en e l  cerro de l o s  Gatos. Este t i p o  de in f luenc ias  de Andalucía 
se mantendrán con e l  Bronce Final ,  aunque no vemos in f luenc ias  de l a  
zona de l a  Meseta. Todo e s t e  t i p o  de in f luenc ias  harán que la  zona del 
Campo de Montiel asimile 12s mismas, pero por e l l o  no va a perder su 
personalidad propia. 

En resumen, e l  Campo de Montiel ha supuesto desde e l  principio 
una zona clave para e l  paso de cul turas  y como t a l  ha recibido y dado 
contactos cu l tura les ,  que hacen que se enriquezca como cultura.  

Pero aparte de todo e s t e  t i p o  de i n f l u e n c i a s ,  que podemos ver en 
l o s  rasgos cer¿micos y que nos atest iguan l a s  relaciones entre  los  
d i s t i n t o s  pueblos. Quizá e l  t i p o  constructivo también nos informará 
sobre e l  t i p o  de sociedad. Asi esos  dos t i p o s  d i s t i n t o s  de asentamien- 
t o s  en l a  Edad del Cobre nos hablan de una complejidad social y de dos 
t i p o s  d i s t i n t o s  de vida. Una vida que podemos pensar tendrá su base en 
l a  agr icul tura ,  l a  caza y la  ganadería. Pero no hemos de olvidar l a s  
act ividades metalúrgicas, como queda atestiguado en e l  yacimiento de l a  
Loma de l o s  Parrales. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Oretum. 1985, #1.



Durante e l  Bronce Pleno hemos de ver toda una ser ie  de construc- 
ciones en cerros elevados y de si tuación estratégica que dominan am- 
pl ios v a l l e s  y pasos naturales. Esto l o  hemos de ver como una lucha por 
e l  control  de l a s  rutas de canercio. Esta si tuación de l a  elección del 
lugar de hábitat  cambiará nuevamente con e l  Bronce Final, donde nos 
volvemos a encontrar poblados en zonas l lanas ,  como s i  no preocupara 
esa si tuación privi legiada.  Durante es ta  época se van a i r  gestando 
toda una s e r i e  de cambios que serán los  que dan lugar al  mundo ibér ico .  
Unos cambios que no podemos ver muy claramente en nuestra zona, ya que 
cuando irrumpe l a  cultura ibér ica  l o  hace plenamente formada. Durante 
e l  Bronce se nos da a conocer una nueva actividad como e s  l a  t e x t i l ,  y 
que l o  demuestra e l  punzón de hueso de Almedina. 

E l  mundo ibér ico  va a desarrollar en nuestra zona todas sus formas 
de asentamiento. E l  oppidum nos l o  vamos a encontrar en Almedina; e l  
rec in to  de v ig i lancia  en l o s  C a s t i l l e j o s  y l a  cor t i jada en e l  Morrón. 
V a  a aparecer l a  cerámica a torno y l a  metalurgia se generalizará por 
toda l a  zona. Dentro de es ta  cultura e s  de mencionar l a  importancia que 
t ienen en l a  zona l o s  fragmentos de cerámica estampillada, que hemos de 
considerarla de uso común a pesar de su función de cerámica de l u j o .  

Con l a  llegada del mundo romano se pierden todas l a s  precauciones 
defens ivas  y asist imos al  establecimiento de poblaciones en zonas l l d -  

nas,  aunque se reaprovechen poblados de época anter ior .  Esta será la  
principal consecuencia de l a  PAX ROMANA d 
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N O T I C I A R I O  A R Q U E O L O G I C O  
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TORQUES Y BRAZALETE DE LA FINCA "LAS NAVAS" 

ALMADENE30S (CIUDAD REAL)  

~ a r f a  3056 Patiíio Gómez 
Maria del Cas t i l lo  Gonzalez Garrido 

E l  22 de octubre de 1976, ingresaron en e l  Museo Provincial 
de  Ciudad Real l a s  dos piezas metálicas en pla ta ,  torques y brazalete,  
ob je to  d e  nuestro estudio. Proceden de un hallazgo casual, en un lugar 
indeterminado de l a  "Finca Las Navas", termino municipal de Almadene- 
j os ,  provincia de Ciudad Real. 

Su presencia material en l a  v i t r ina  número 3 de l a  planta baja del 
Mmeo e s  l a  única información f iab le  que tenemos sobre e s t e  descubri- 
miento. Por l o  tanto ,  no podemos ubicar con exactitud e l  escondrijo de 
las piezas, a s í  como tampoco hemos podido confirmar e l  paradero de 200 
1 300 denarios de plata que segun algunas referencias, aparecieron 
j u n t o  a l a s  c i tadas  joyas. 

DESCRlPCION DE LAS PIEZAS. 

- TORQUES. 

E l  torques (Lám. 1, f igs .  1 y 2 )  s e  encontró completo y en 
bucn estado de conservación, aunque presenta una pequeña f ractura  en l a  
zond centra l  que fue soldada en s u  posterior restauración. E s  de sec- 
ción cuadrangular compuesto por varios juncos o hilos de p la ta ,  dándole 
un dspecto similar a l  trenzado de una soga (trenzado funicular) .  E l  
in ter ior  queda hueco para introducir  una v a r i l l a  l i s a ,  también de pla- 
to ,  dc sección c i r cu l a r ,  con l o  que se obtiene una mayor consistencia 
pord la  pieza. Los extremos están realizados mediante l a  soldadura de 
Id  torsión disminuída y cerrados por o ja les .  No se  conocen más datos 
sobrr s u  técnica de elaboración. 
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- Longi tud de  s u  d e s a r r o l l o :  150 mm. 

- Peso: 160  g r .  

- A n á l i s i s  químico: Compuesto en  un 88,62% de  p l a t a ;  r e s t a n t e s  
e l ementos :  

- M a y o r i t a r i o s :  Ca, Cu, Na, Ba. 

- Baja  c o n c e n t r a c i ó n :  C r ,  Cb, Mg, As, Ea,  Fe,  
Cr . 

- I n d i c i o s :  A l ,  B i ,  V ,  T i ,  N i ,  Th, Ta, S r ,  P t ,  
Mn, Sn, Ge, 8, Co, Au. 

- BRAZALETE. 

E l  b r a z a l e t e  (Lam. 2 ,  F i g s .  3 y 4 )  muest ra  s e c c i ó n  c i r c u l a r ,  
con un máximo g r o s o r  c e n t r a l  e n  t o r n o  a  l o s  7  m. que i r á  disminuyendo 
h a s t a  l o s  5 mm. en l o s  ext remos.  La p i e z a  s e  h a l l a  f r a c t u r a d a ,  c o n s e r -  
vando Únicamente uno d e  l o s  ex t remos  en forma de  s e r p i e n t e  enroscada  y  
e r g u i d a ,  e n  p o s i c i ó n  de  a t a q u e .  E l  t r a z a d o  c u r v i l h e o  marcha de  i z -  
q u i e r d a  a  d e r e c h a .  

E l  c o n t o r n o  está decorado con pun tos  i n c i s o s  que desaparecen en l a  
zona e x t e r i o r  de  l a s  c u r v a s .  Termina e n  una forma ovoide  ap lanada ,  que 
r e p r e s e n t a  l a  cabeza  d e l  an imal ,  en  l a  c u a l  nos atrevemos a  d i s c e r n i r  
un o j o  t r i a n g u l a r ,  también con decorac ión  punteada.  Próxima a  l a  cabe- 
z a ,  e n  l a  p a r t e  i n f e r i o r ,  se pueden a p r e c i a r  t r e s  l í n e a s  p a r a l e l a s  
v e r t i c a l e s  i n c i s a s .  

- Longi tud d e l  a r o :  75 mn. 

- Peso: 80 g r .  

- A n á l i s i s  químico: Compuesto en un 99,64% d e  p l a t a ;  r e s t a n t e s  
e l ementos :  

- M a y o r i t a r i o s :  Ca, Cu, Na, Ba. 

- Baja c o n c e n t r a c i ó n :  Cr, Fe, Pb. 

- I n d i c i o s :  V ,  Ta, T i ,  P r ,  Sn, 'No, A l ,  Zr, B i ,  
Hg, La, K ,  I d ,  Pz, Sc. 

Hay que s e ñ a l a r  que  l o s  a n á l i s i s  han s i d o  r e a l i z a d o s  mediante  
a b s o r c i ó n  a tómica  ( p o r  Rafae l  y  Pepa Prada Alvarez )  y  e s p e c t r o g r a f í d  
de  plasma, s i s t e m a  I.C.P. ( p o r  L u i s  Ximenez con el  equipo Ins t rumentd-  
t i o n  L a b o r a t o r y ) .  
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I>ARALI LOS Y CRONOLOGIA. 

l<especto al  torques,  podemos establecer un primer paralelismo 
r r ,  los  cercanos tesoros de Torre de Juan Abad ( 1 )  y Caste l lar  de San- 
t i d q o  ( 2 )  en la  provincia de Ciudad Real. En ambos aparecieron torques 
dr p l , i L d  con trenzado funicular .  Son tesoros  ibér icos ,  con piezas t i p i -  
idmente peninsulares, fechadas en base a sus monedas, entre  l o s  s i g l o s  
L11 ' 1  1 a . c .  

Fstos hallazgos ;e integran en e l  llamado grupo de Sierra Morena, 
rrl ,iriondndose directamente con l a  Alta Andalucía ( 3 ) .  De es ta  zona 
<-~%t)r  destdcar l o s  tesoros de Mengibar (4 ) ,  Mogón (5), Los V i l l a r e s  ( 6 )  
y Sdntisteban del Puerto ( 7 ) ,  en la  provincia de 3aén. En e l l o s ,  espe- 
ii<+lmentr en Mengibar y Los V i l l a r e s ,  han aparecido torques similares 
a l  nuestro,  tanto  en su sistema de c ierre  como en e l  entrelazado de sus 
v d r i l l d s .  

Sistemas semejantes de trenzar l o s  h i l o s  de plata aparecen en l o s  
torqiies de Almadenes de Pozoblanco ( 8 )  y e l  Azuel ( 9 ) ,  en l a  provincia 
dc C(irdob,i. Generalmente coincide l a  cronología ( s i g l o s  111 a 1 a .c . )  
p.,r,a es tos  hallazgos de l a  Alta Andalucia. Un Último paralelo t ipo lóg i -  
i o  se piicrie establecer con la  zona Sur-Este peninsular, documentado en 
ur~o de l o s  co l lares ,  concretamente e l  t e rcero ,  que l l eva  l a  dama o f e -  
rente d e l  Cerro de l o s  Santos ( A l b a c e t e ) .  

Fn cuanto a l o s  adornos de t i p o  serpentiforrne se regis tran hal laz-  
qns d los largo de toda l a  extensión peninsular, bien en f ibu las  (Cruz 
drl Neqro de Purullena, Granada ( l l ) ) ,  bien en esp i ra les  (Santisteban 
drl Purrto, 3aén ( 1 2 ) )  o brazaletas (Palencia ( 1 3 ) ) ,  Santiago de la  
fsl)dd,i ( 1 4 ) .  Sin embargo, l a  gran diversidad e s t i l í s t i c a  no permite 
rstdblccer paralelos muy f i a b l e s .  

CONCLUSIONES. 

I r i  primer lugar ,  hemos de señalar que, e l  no haber podido contar 
ion el conocimiento y e l  e s tud io  de l o s  denarios de plata hallados 
,iiinto d l  torques y brazale te ,  nos ha impedido establecer una cronología 
precisd. Sin embargo, a t ravés  del es tudio  técnico y t i p o l ó g i c o  podemos 
uhicar es tos  obje tos  a l o  largo de l o s  s ig los  111 al 1 a.c. 

t n  segundo lugar,  e l  hecho de no haber encontrado piezas similares 
riuera de l a  Península  ber rica, confirma l a  t e s i s  de que estamos ante 
U n d S  be l las  muestras de or febrer ía  indígena. 

Por o t ro  lado,  ya hemos señalado que l a  mayoría de e s t a s  piezas 
dpdrecen en la  Alta Andalucía y en e l  Sudeste, con l igeras  incursiones 
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hac ia  e l  i n t e r i o r ,  área que co inc ide  aproximadamente con l a s  grandes 
zonas mineras de l a  Espana i b é r i c a .  Concretamente, cerca de l a  zona 
donde se h a l l a r o n  es tas  piezas, tenemos l o s  r i c o s  yacimientos de min io  
en Almadén, p l a t a  en Cerro Muriano (Córdoba), p l a t a  y cobre en  t tu lo 
y Aur ing i s  (3aén). 

Nos hallamos pues, ante unos ob je tos  que denotan, apar te  de su 
excepcional  v a l o r  e s t é t i c o ,  un a l t o  grado de d e s a r r o l l o  tecnológico,  l o  
que conf i rma l a  v i s i ó n  de l o s  pueblos i bé r i cos ,  en e s t e  caso oretanos, 
como h á b i l e s  metalúrg icos.  

Finalmente, respecto a l a s  pos ib les  i n f l u e n c i a s  o r i e n t a l e s  en l o s  
t i p o s  serpent i formes, hemos de sehalar  que aún no se puede demostrar, 
ya que e x i s t e n  una gran anacronia c rono lóg ica  e n t r e  l a s  fechas d e l  
l lamado Per iodo O r i e n t a l i z a n t e  en l a  o r f e b r e r í a  indígena (600 a 500 
a.c.) y l a s  proporcionadas por  l a s  monedas hal ladas j u n t o  a es tas  p i e -  
zas en l o s  d i f e r e n t e s  yacimientos. 
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FIGURA 1. TORQUES DE ALMADENEJOS. 
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FIGURA 3. BRAZALETE DE ALMADENEJOS 

FIGURA 4. DETALLE DEL EXTREMO SERPENTIFORME DEL BRAZALETE 
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I INA NUI:VA MUESTRA DE ESCULTURA IBERICA EN LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL 

"El Toro de  A l c u b i l l a s "  

P i l a r  Mena Muñoz 
Adda Ruiz P r i e t o  

Durante  el  mes d e  Febre ro  d e  1975 y  m i e n t r a s  se r e a l i z a b a n  
I , i lmr r s  a g r í c o l a s  en  l a  f i n c a  denominada "Camino d e l  Medio", a p a r e c i ó  
1 . 1  c s c i i l t u r a  de  t o r o  que a q u í  e s tud iamos .  Sus d e s c u b r i d o r e s ,  D. B a s i l i o  

1 t~ri i~ii i t lez ~ e j í a  y D.  V icen te  Aivarez  Arco, l a  donaron a l  Museo de  Ciu- 
r i . i r l  l<rciL, en donde s e  e n c u e n t r a  e x p u e s t a .  

I I p a r a j e  donde f u e  l o c a l i z a d a ,  s e  ub ica  a  unos 3 , 5  km. d e l  pueblo  
ilr. A l ~ . i i b i l l a s  y s u s  coordenadas  g e o g r á f i c a s  son:  380 4 5 '  30" l a t i t u d  N 
y i i u  31' 30" long .  E, Hoja nQ 813 de  Vi l ldnueva de  l o s  I n f a n t e s .  E l  
I I I I I  S una zona de v iñedos  que se e n c u e n t r a  próximo a l  yac imien to  
ih<:i.i(.ri de  "El C a s t i l l o " ,  en  e l  que se l o c a l i z a n  r e s t o s  d e  un r e c i n t o  
.itiiiir.~Il.ado que domina toda  l a  cuenca d e l  3abalÓn y zonas  mont i l eñas  
l i n i i t i o f e s .  Aqui han s i d o  r e c o g i d o s  m a t e r i a l e s  i b é r i c o s  de  gran c a l i -  
d . i d ,  c e r á m i c a s  i b é r i c a s  p i n t a d a s ,  e s t a m p i l l d d d s ,  r e s t o s  de  bronce y  
.ilqitii.i:; monedas medieva les  (ESPADAS, 3.3.  y BARBA, C . ,  1983) .  

I ) I  SCH IPCION DE LA PIEZA: .. - .  

Illoque de  a r e n i s c a  r o j a ,  redondeado,  macizo,  en  donde ha s i d o  
1 . 1  l l s ~ i l d  l a  f i g u r a  de  un t o r o .  Aparece f ragmentado en s u  p a r t e  i n f e r i o r  
y p ~ i s L c r i o r .  Es una p i e r d  d e  pequeño tamaño, de  unos 34 cms. de  l a r g o  
prlr 21.5 cm. d e  a l t o  y  16 cm. de  ancho.  

Aiinque se e n c u e n t r a  muy f ragmentado s e  puede i n t u i r ,  por sus cudr -  
Lus t r d s e r o s ,  que ha s i d o  r e p r e s e n t a d o  d e  p i e  con l a  cabeza  mirando 
Ii.icia c l  f r e n t e  y con una l i g e r a  i n c l i n a c i ó n  de  é s t a .  Su boca e s t a  
wrr,iiLi y  l o s  l a b i o s  un idos ,  con l a s  comisuras  pronunciadas ;  e s t e  d e t a -  
I l r  iinicamente se a p r e c i a  s i  s e  mira  desde a b a j o .  E l  t a b i q u e  n a s a l  está 
r n ~ ~ r c a d o  mediante  d o s  l i n e a s  i n c i s a s  que s a l e n  de  l a  t e s t u z  y  v ienen  a  
mor i r  en e l  hoc ico ,  que es punt iagudo y  con l o s  o r i f i c i o s  n a s a l e s  mar- 
i ~ ~ d o s  y v i s i b l e s  desde f r e n t e .  
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Los ojos  son redondos y han sido realizados mediante una fuer te  
i n c i s i ó n ;  en uno de e l l o s  e l  i r i s  ha sido marcado profundamente. Sobre 
l o s  o jos  han sido sehaladas l a s  arrugas del t e s t u z ,  son dos y l legan 
hasta debajo de l a s  ore jas .  Por encima de es tas  l íneas  han sido traza- 
das o t ras  dos perpendiculares que forman l a  montera; l a  cornamenta ha 
s ido realizada en e l  mismo bloque en e l  que. se ha esculpido l a  pieza, 
sucediendo l o  mismo con l a s  orejas que son cóncavas y bien acabadas. 

La barba no ha sido sefialada, mientras que e l  cuello-papada ha 
sido marcado mediante una profunda inc i s ión  que s i rve  para señalar la  
separación entre  l a  cabeza y e l  cuerpo. Seguidamente se distinguen una 
ser ie  de pliegues, a s i  como e l  morr i l lo  o abultamiento entre l a s  ore- 
jas. 

AREA GEOGRAFICA EN WNDE APARECIO LA ESCULTURA: 

Su geográfica,  en e l  extremo S E .  de l a  provincia de Ciu- 
dad Real, la  s i túa  en pleno Campo de Montiel y por consiguiente en una 
zona es t ra tég ica  para l a s  relaciones entre  l a  parte meridional de la  
Meseta y Andalucia. E l  término municipal e s tá  bañado por e l  r i o  3aba- 
l ó n ,  a f l u e n t e  del  Guadiana y emplazado en e l  camino que une es ta  zona 
de l a  Meseta con l a  Alta Andalucia, a través del r í o  Jardín. Próximo 
pues, a l a  principal ar ter ia  de comunicaciÓn de l a  AntigUedad, que es  
l a  V í a  Heraclea. 

Por su local ización geográfica se  incluye dentro del conjunto 
que Almagro Gorbea ha denminado como "Area de Valdepeñas" (ALMAGRO, 
1969, p á g .  134).  En e s t a ,  s i túa  al Oppidum de Alarcos, Oreto y e l  Cas- 
t r o  de Valdepenas o de l a s  Cabezas, e l  cual controla e l  paso desde 
Andalucía, as í  como l a s  relaciones con e l  Sudeste a traves de Albacete, 
en donde l a  aparición de escultura zoomorfa relacionada con nuestro 
ejemplar e s t á  demostrada (CHAPA B R U N E T ,  T., 1985, ~ á g .  151).  

Los materiales aparecidos en l o s  yacimientos oretanos (Alarcos 
- CABALLERO KLINK, A . ,  MENA M U N O Z ,  P .  y o t r o s ,  1985; Oreto - NIETO 
GALLO, G . ,  1980; Cerro de l a s  Cabezas - ALMAGRO GORBEA,  M . ,  1969) cer-  
t i f i c a n  todo l o  expuesto anteriormente. Es necesario c i t a r  e l  conjunto 
de cerámicas estampilladas de Alarcos y Cerro de l a s  Cabezas, e l  grupo 
de exvotos de Alarcos (CABALLERO,  A .  y MENA, P .  1985),  esculturas zoo- 
rnorfas de e s t e  mismo yacimiento ( P R A D A ,  M .  1977),  así  como e l  conjunto 
de cerámicas de barniz ro jo ,  ibér icas ,  g r i s e s ,  griegas, e t c .  
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I'or sus carac te r í s t i cas  morfológicas, e l  ejemplar que aquí presen- 
t.tiiiot; :,e puede inc lu i r  dentro del  Tipo A establecido por Chapa Brunet 
( ( . I IAI 'A  U R U N E T ,  T . ,  1984, págs. 803 y S S . ) ,  ya que s e  t r a t a  de una es- 
~ ~ I t . i i i . a  de un toro representado de pie,  mirando a l  f rente ,  labios u n i -  
do:;, r.ornament.3 y orejas  realizadas en e l  mismo bloque que e l  res to  y 
1.15 ,trrx~gas del cuello bien marcadas. 

l i.1 general s e  puede apreciar un c i e r to  realismo, ca rac te r í s t i co  
d1.1 lipo A ,  aunque algunos elementos, como el  e s t a r  ta l lado sobre un  
I i l ~ ~ q i i c -  macizo, hace que también temga puntos en común con e l  Tipo B. 

I 1 t ipo l Q  t iene su área de dispersión por toda Andalucia y Levan- 
t i . .  ticitándose de ejemplares erguidos, de cuerpos redondeados, surcos 

< . I I  cl cuello y cuernos ta l lados  en e l  mismo bloque. A l  igual que en e l  
c . . I , ; ~ I  i p e  nos ocupa, son ejemplares aparecidos fuera de contexto, supo- 
~ i n e  a veces que proceden de necrdpolis (CHAPA BRUNET, T. ,  1984, 
1 1 . ~ 1 .  831.; ESPADAS, 3.3. y BARBA, C. ,  1983). 

SIL dispersión e s  muy generalizada, desde l a  costa de Alicante 
. I  Albdiete, en áreas de fki l  comunicaci6n con e l  Levante: Llano de l a  
1'i,ri:.ol,i(:L6n (SANCHEZ 3IMENEL, 3., 1947, págs. 31-45 ,  Hoya de Santa Ana 
(!,li4CllL.L JIMENEZ, J . ,  1941), e tc .  En l a  zona andaluza l a  concentración 

localiza en l a s  provincias de &en, Córdoba y Sevil la.  

Por s u  parte,  e l  Tipo 8 tendrá u n  marcado carácter loca l ,  que 
. i t l i i r i  Chapa Brunet (CHAPA BRUNET, T . ,  1984, pág. 816) se l imi ta r ía  a l a  

~irovincia de Alicante, con algunas prolongaciones hasta Valencia y 
\ Llldcete. 

L I ejemplar de Alcubillas habria que inc lu i r los  dentro de es ta  
proilii<x- I un  realizada bajo l a  influencia del e sp í r i t u  griego, tan repre- 
. . i , i i t , td i~  t r i  toda es ta  zona y más r e a l i s t a  que e l  or ienta l .  

Pil..iIiIemente formaría parte de una escena de significado re l igio-  
so. s i < , i i ~ i o  u n  animal de valor sagrado que formaba parte de un culto.  
I k ~ i i i i  t4.i l iuquer (MALUQUER, 3. ,  1987, pág. 582) generalmente son repre- 
x . ~ i t ~ i d i ~ : .  i i ~  reposo - "como si fueran f i e l e s  y t ranquilos guardianes de 
1'1 niii~.i.te". Son uno de los  animales más representados, junto a los  
1 i . i i i i t , : ; .  ,,i,ñalando a s í  l a  importancia que debieron tener,  tanto en l a  
r1.1 i i i i o i i  ,:crrno en l a  economía, ya que no solo l o s  encontramos en piedra, 
. . i r i i )  I i n i l > i  ii:n en bronce (exvotos), terracota ,  e t c . ,  (RAMOS FOLQUES, 
l ! ' ~ ; , ' ,  I . , i i i .  XCII; NICOLINIA, C . ,  1977, N2 24, págs. 86-87; CHAPA BRUNET, 
l . .  17%. p i g .  834). 

~ , . I ~ I I . I  Blanco (BLANCO, A., 1962, ~ á g s .  194-195), l a  presencia de 
o e va asociada con ideas y ~ r á c t i c a s  rel igiosas:  cul to  a l a  
1 1  I d ,  personificación de corr ientes  f luv ia les ,  e t c .  
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FOTO 1: VISTA DE PERFIL. APRECIANDOSE LOS PLIEGUES DE LA PAPADA. 

FOTO 2: VISTA FRONTAL. 
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Los pa ra le los  para es ta  p ieza l o s  encontramos en ese segundo grupo 
"Helenizante" que Chapa (CHAPA BRUNET, T., 1984, pág. 845) ha d i f e ren -  
r i ado ,  y cuya procedencia parece ser  e l  Sudeste, con una d ispers ión  que 
l l ega  hasta l a  zona minera de 3aén y e l  A l t o  Guadalquivir .  Más concre- 
Lamente ci taremos e l  t o r o  de l a  necrópo l is  de E l  Molar ( A l i c a n t e )  f e -  
chado en e l  s i g l o  I V  a.c. (SENENT IBAmEZ, 3.3., 1929) y e l  ejemplar de 
I<o ja les  ( A l i c a n t e )  (MALUQUER DE MOTES, J.,, 1982, pág. 582, f i g .  516; 
ULANCO, A., 1962, págs. 184-185) aunque es ta  muy fragmentado. Más s imi -  
l a r e s  s i  cabe, son l o s  t o r o s  de Osuna (BLANCO, A., 1982, 586-587, 
f i g .  523-524, y pág. 588, f i g .  525). E l  pr imero representa un t o r o  
erguido, exento y en . b u l t o  redondo, mientras que e l  segundo es tá  en 
reposo y en a l t o  r e l i e v e  adosado a un s i l l a r .  Según su inves t igador  
(BLANCO, A., 1982, pág. 586), l a  c rono log ia  para estas dos piezas de 
Osuna s e r í a  muy rec ien te ,  l indando con e l  cambio de era (BLANCO, A., 
1962, págs. 194-195). 

En cuanto a l a  cronología que podemos apuntar para e l  t o r o  de 
A l c u b i l l a s  ha de.establecerse una vez que hayamos ten ido  en cuenta l o s  
pa ra le los  más que nos l l e v a r í a n  a mediados d e l  s i g l o  I V  a.c., 
f i n a l e s  d e l  s i g l o  I V  a.c. E l  grupo 2g "Helenizante" en e l  que l o  i n -  
cluíamos, t i e n e  su d e s a r r o l l o  segun Chapa (CHAPA BRUNET, T., 1984, pág. 
845) desde mediados d e l  s i g l o  V a.c. a i n i c i o s  d e l  s i g l o  I V  a.c. en e l  
área d e l  Sudeste. Momento en e l  que l a  t a l l a  i b é r i c a  en p iedra  t iende a 
desaparecer y ser r e u t i l i z a d a  como m a t e r i a l  de construcción. Lo mismo 
ocurre en l a  A l t a  Andalucía, en donde perdurarán hasta e l  cambio de 
era, como a s í  l o  e x p l i c a  Blanco, apoyándose en l o s  ejemplares de Osuna. 
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MATERIALES JBERICOS DE LA MOTILLA DE LOS PALACIOS (CIUDAD REAL) 

Macarena Fernández Rodriguez 
Rosar io  Fonseca F e r r a n d i s  

INTRODUCCION 

La M o t i l l a  de  Los P a l a c i o s  se e n c u e n t r a  s i t u a d a  en l a  zona 
c e n t r a l  de  l a  Submeseta S u r ,  d e n t r o  d e l  t e rmino  munic ipa l  de  Almagro 
(Ciudad R e a l )  y concre tamente  en e l  km. A de l a  c a r r e t e r a  d e  Oaimiel  a 
Uolañoc. Sus coordenadas  g e o g r á f i c a s  son 3Re 59' 28" Lat .  N . ,  y 30 37' 
58" Long. W .  (Meridiano de Greenwich, Hoja N o  7H5 d e l  M . T . N . ) .  

S e  e n c l a v a  en p lena  l l a n u r a  manchega, en una zona s u r c a d a  por 
lomas de  e s c a s a  a l t u r a  y suave p e n d i e n t e ,  que se e l e v a  640 m.  s o b r e  e l  
n i v e l  d e l  mar. 

Desde e l  punto de v i s t a  g e o l ó g i c o ,  e l  t e r r e n o  p e r t e n e c e  a l  Mioce- 
no, formado por sed imentos  c o n t i n e n t a l e s  compuestos por conglomerados 
c a l c á r e o s  o mix tos  que a l t e r n a n  con a r e n i s c a s  y margas. 

P a r e c e  indudab le  que desde l a  Edad d e l  Bronce e s t e  l u g a r  ha s u f r i -  
do g r a n d e s  t r a n s f o r m a c i o n e s  por l a  s u c e s i v a  desecac ión  de l agunas  y 
t u r b e r a s ,  deb ido ,  s o b r e  todo  a l o s  t r a b a j o s  d y r i c o l a s .  

Según l o s  a n d l i s r s  p o l f n i c o s  r e a l i z a d o s  por l a  Univers idad de 
Granada ( N A J E R A ,  T . ,  M O L I N A ,  F., IY77, pág. 251) .  en  a q u e l l a  época 
e x i s t i r i a  en e s t a  zona un paisd,je de  e s t e p a  moderddd con e s p e c i e s  he r -  
bdceas  y e s c a s o s  á r b o l e s .  de  l o s  que s o l o  quedan,  como ejemplo resi- 
d u a l ,  a l g u n o s  Quercus  que van s i e n d o  desp lazados  p rogres ivamente  por 
l o s  a c t u a l e s  c u l t i v o s  de  v i d ,  o l i v o  y r egad ío .  

En l o  que a c u r s o s  f11ivi; i les s e  r e f i e r e ,  :los más cercarlos a e s t e  
yac imien to  s o n ,  en  l a  dc tu t t l iddd .  e l  r í o  Aruer.  a f l u e n t e  d e l  Cuad:iana, 
a 10 km. a l  Nor te ,  y e l  a r r o y o  P e l l e j o  d i s t a n t e  unos 8 km. a l  Sur .  Ld 

grdn d i s t a n c i a  de l  ydcimientu  a e s t o s  c u r s o s  f l u v i a l e s  . l leva  d p l a n t e a r  
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l a  posibilidad de l a  existencia de otros recursos hfdricos que en l a  
actualidad desconocemos. 

La Motilla de l o s  Palacios constituye una muestra más de l a  gran 
riqueza que presenta e l  Bronce de La Mancha, riqueza que queda eviden- 
ciada, entre  ot ros  aspectos, por l a  diversidad de patrones de asenta- 
miento que posee, como lo s  yacimientos del horizonte de a l t u r a ,  o cas- 
t i l l e j o ~ ,  y los  si tuados en l lano o motillas. 

Podemos decir ,  que en general, es tas  Últimas se caracterizan por 
se r  asentamientos situados en zonas l lanas ,  de antiguo carácter panta- 
noso o en l a s  vegas de l o s  r ios .  Suelen tener forma de pequeñas lomas, 
con una a l t u r a  media de 4 a 10 m. Generalmente están formadas por se- 
r i e s  de muros c i rcu la res ,  a veces concéntricos y superpuestos unos a 
ot ros ,  alrededor de una t o r r e  o bastión cen t ra l ,  y construida mediante 
piedras de aparejo pequeño o mediano escasamente desbastadas. 

E n  algunas de e l l a s  f ru to  de reut i l izaciones  posteriores, se cons- 
t a t a  l a  exis tencia  de niveles de ocupación pertenecientes a l  mundo 
ibér ico,  romano e incluso medieval. Este e s  e l  caso de l a  motilla de 
l o s  Palacios, y e l  objeto de nuestro estudio.  

Los materiales ibér icos  que presentamos son e l  resultado de l a s  
"excavaciones" efectuadas, s i n  autorización del Ministerio de ~ G l t u r a ,  
por profesores del  In s t i t u to  de Ensefianza Media "Ruiz de l a  Hermosa" de 
Daimiel. E l  material extraído,  y en l a  actualidad depositado en e l  
Museo Provincial de Ciudad Real, corresponde a l o s  niveles superiores, 
pertenecientes a l  mundo ibero-romano. 

Tras es ta  "excavación", si se l e  puede dar e s t e  nombre, , la  motilla 
de l o s  Palacios su f r ió  l a  apertura de un cor te  destinado a l a  extrac- 
ción de t i e r r a  que se u t i l i z ó  en l a  construcción de una carre tera  cer- 
cana. 

Las excavaciones arqueolÓgicas o f i c i a l e s  s e  realizaron en 1974 
cuando T. Nájera y f .  Molina efectuaron varios cor tes  de sondeo. Uno de 
e l l o s  aprovechó e l  antiguo rebaje hecho para l a  construcción de l a  
carre tera  (Corte 2 ) .  

E l  equipo de l a  Universidad de Granada abrió un primer corte (Cor- 
t e  1) en l a  base de l a  motil la,  en sentido rad ia l ,  teniendo como obje- 
t i vo  e l  estudio de l a  secuencia ibero-romana del yacimiento. A juzgar 
por l o s  muros aparecidos, se deduce que l a s  construcciones u t i l i zadas  
en est'a época estaban formadas por zócalos de piedra sobre l o s  que se 
a lzar ian paredes de adobe. ( N A X R A ,  T., y MOLINA, F., 1977, pág. 266). 
Esta cuadrícula s e  abandonó a l  aparecer l o s  primeros e s t r a to s  de l a  
Edad del  Bronce consiguiendo una potencia e s t r a t i g r á f i ca  de 3,40 m.  

En e l  Corte 2 l a  información sobre l a s  capas superiores de l a  
motilla e s  escasa, ya que s e  excavó en l a  zona afectada por e l  antiguo 
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rebaje. La e s t r a t i g r a f i a  presenta 13 fases  constructivas superpuestas 
(NA3ERA, T . ,  y MOLINA, F . ,  1977, pág. 268) de l a s  cuales Únicamente l a s  
dos Últimas pertenecen a l  hábi ta t  ibero-romano. E n  e s t e  s e  distinguen 
dos fases  de construcción consecutivas (12 y 131, con dos pavimentos 
horizontales de barro ro j izo  superpuestos, que se asientan sobre sendas 
capas de arena. 

Según sus excavadores, l a  fundación de l a  motilla de los  Palacios 
corresponde a l a  fase  más antigua de l a  Edad del Bronce, y ~ e r d u r a r í a  
hasta un momento contemporáneo con l a  vecina del  Azuer ( N A X R A ,  T . ,  y 
MOLINA, F . ,  1977, pág. 274), siendo posteriormente reut i l izada.  

Sin embargo, hemos de señalar que en l a s  publicaciones que recogen 
l a  excavación de l a  motil la de l o s  Palacios (NAJERA, T., y M O L I N A ,  F:, 
1977 y 1978) no s e  hace ninguna mención a los  materiales de epoca ibe- 
r i c a  aparecidos. Por l o  tanto ,  e l  Único testimonio de e l l o s  que posee- 
mos son l a s  piezas recogidas por e l  I n s t i t u t o  de Daimiel, y que ahora 
presentamos. 

Podemos decir  que se t r a t a  de una cerámica de gran calidad que 
presenta una decoración muy variada, a pesar de l o s  pocos ejemplares 
que s e  conservan. Debemos tener en cuenta que, a l  proceder de una exca- 
vación realizada s in  ningún método c i en t í f i co ,  pudo haber una fuer te  
selección del material .  Las cerámicas que describimos a continuación 
aparecieron muy fragmentadas, pero en todos los  casos ha sido posible 
su reconstrucción, llevada a cabo por e l  propio In s t i t u to  de Daimiel, y 
en l a  actualidad se encuentran expuestas a l  público en l a  Vitrina n o  6 
de l a  Planta Baja del Museo Provincial de Ciudad Real. 

DESCRIPCION. 

A )  CERAMICA PINTADA: 

1. Kalathos ( f i g .  1)  de borde exvasado y labio  redondeado. 
Cuello cóncavo. Galbo tendente a recto ,  con l a s  paredes ligeramente 
convergentes hacia l a  base, que no s e  conserva (reconstruida ) . Cocción 
oxidante regular.  Desgrasantes muy f inos.  Diámetro de l a  boca: 220 mm. 
Diámetro de l a  base: 160 mm. Altura: 290 mm. Grosor: 8 m. (aprox.) .  
Pasta anaranjada. 

Presenta decoración pintada a l  ex te r io r :  

a )  Bandas horizontales a l te rnas ,  en reserva y color negro, delimi- 
tadas por l íneas  horizontales,  más estrechas,  color rojo  vinoso. 
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b )  Motivos geométricos d ispues tos  en l a s  bandas en reserva:  Una 
serie de semici rculos  concentr icos tangentes en l a  primera y dos series 
de c l r c u l o s  concent r icos  adyacentes en l a s  dos r e s t a n t e s .  

2. Kalathos ( f i g .  2 )  de borde exvasado y l a b i o  redondeado- 
aplanado. Cuello concavo. Galbo de paredes ligeramente convergentes 
hacia l a  base. Base cóncava con umbo c e n t r a l .  Cocción oxidante regular .  
Desgrasantes medios. Diámetro de l a  boca: 148 m. Diámetro de l a  base: 
95 m. Altura:  133 mm. Grosor: 6 mm. (aprox. ) .  Pasta  anaranjada. 

Presenta decoración pintada en e l  e x t e r i o r :  

a )  Bandas a l t e r n a s  en reserva y c o l o r  negro, enmarcadas por l í n e a s  
hor i zon ta l e s  r o j o  vinoso. 

b)  Motivos geométricos en l a  t e r c e r a  banda en reserva cons i s t en te  
en semicírculos concent r icos  y " c o s t i l l a s "  pa ra le l a s  en r o j o  vinoso. 

3. P l a t o  ( f i g .  3 )  de borde e n t r a n t e  y l a b i o  redondeado apun- - 
tado. Galbo convexo. Base con p ie  indicado,  con l i g e r o  umbo c e n t r a l .  
Cocción oxidante r egu la r .  Desgrasantes muy f inos .  Diametro de l a  boca: 
146 mn. Diámetro de  l a  base: 66 m. Diámetro máximo: 202 m. Altura:  
133 m. Grosor: 6 m. (aprox. ) .  Pas ta  anaranjada. 

Presenta decoración pintada a l  e x t e r i o r  y a l  i n t e r i o r :  

- Bandas a l t e r n a s  en reserva  y co lo r  negro l imi tadas  por l í n e a s  
hor izonta les  p a r a l e l a s  color  r o j o  vinoso. 

- En el c e n t r o  de l a  base i n t e r i o r  presenta un g r a f i t o ,  pos ib le  
marca de a l f a r e r o ,  con e l  s igno X ( t a ) .  

4. Urna globular  ( f i g .  4 )  de borde exvasado con acanaladura 
en el l a b i o .  Cuello concavo. Galbo convexo. Base indeterminada (recons- 
t r u i d a ) .  Cocción oxidante regular .  Desqrasantes muy f inos .  Diámetro de 
l a  boca: 170 m. Diámetro de l a  base: 110 mn. Diametro máximo: 272 mm. 
Altura:  294 m. Grosor: 8 mm. (aprox.) .  Pas ta  co lo r  s i ena .  

Presenta decoración pintada en e l  e x t e r i o r :  

a )  En l a  acanaladura c e n t r a l  de l  borde una l i n e a  hor izonta l  de 
p in tu ra  negra. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Oretum. 1985, #1.



b )  Cuello: Una banda hor izonta l  negra. 

- S e r i e s  de " c o s t i l l a s "  y semicircul~s concéntr icos a 1 t e r n . o ~  
color  r o j o  vinoso. 

- Cuartos .de c í r cu los  concéntricos adyacentes en color  ro jo  
vinoso. 

5. Vaso de pequeño tamaño ( f i g .  2 )  de borde exvasado Y l a b i o  
redondeado. Cuello cóncavo. calbo convexo. Base concava con umbo cen- 
t r a l .  Cocción oxidante regular .  ~~~~~~~~~t~~ f inos  Y medios. Diámetro 
de l a  boca: 82 m. Diámetro de la base: 32 m. ~ i á m e t r o  máximo: 89 m. 
Altura:  68 m. Grosor: 6 m. (aprox. ) .  pasta amar i l len tJ .  

Presenta decoración pintada:  

a )  I n t e r i o r :  Una banda hor i zon ta l  r o j o  vinoso la del  
c u e l l o .  

8 )  CERAMICA ESTAMPILLADA: 

6. J a r r a  u Oinochoe ( f i g .  5 )  de boca t r i l o b u l a d a ,  borde exva- 
sado y l a b i o  redondeado. C u e l l o  t r o n c o c ~ ~ i c o  Y galbo convexo. Base 
plana con umbo c e n t r a l .  Asa geminada de sección c i r c u l a r ,  que ar ranca  
d e l  borde y termina en la zona central d e l  galbo. cocción oxidante 
regular .  Desgrasantes medios. ~ i & ~ t ~ ~  de l a  base: 84 mm. Diámetro 
máximo: 163 mm. Altura:  295 m. crosor: 5 m (aprox. ). Pasta anaranja-  
da. 

Decoración : 
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b )  Estampillas en forma de rosetas de 7 pétalos situadas: 5 en e l  
borde i n t e r io r ,  4 er) e l  asa y 7 en e l  galbo dispuestas en forma curva 
enmarcando e l  arranque del  asa. 

7. garra u Oinochoe ( f i g .  6 )  de boca tr i lobulada,  borde exva- 
sado y cuello c i l índr ico.  Galbo convexo. Base indeterminada (recons- 
t ru ida) .  Asa geminada de sección c i rcu la r  que arranca del borde y t e r -  
mina en l a  zona más ancha del galbo. Cocción oxidante. Diámetro máximo: 
134 mm. Diámetro de l a  base: 85 .m. Altura: 160 m. Grosor: 8 m. 
(aprox.) .  Pasta color siena. 

Decoración : 

Presenta t r e s  cordones horizontales decorados por s e r i e s  de 
"ccccc" impresas, posiblemente realizados con ruedecil la.  Uno de e l l o s  
es tá  en e l  cuello y los  dos res tantes  se encuentran situados en l a  
unión de é s t e  con e l  galbo. 

C )  CERAMICA DE COCINA: 

8. - Vaso ( f i g .  6 )  de borde exvasado y engrosado a l  exter ior  
con acanaladura centra l  en e l  labio.  Cuello cóncavo. Galbo convexo. 
Base cóncava con umbo centra l .  Cocción oxidante. Desgrasantes gruesos: 
cuarzo, mica y vegetal. ~ i á m e t r o  de l a  boca: 148 m. Diámetro de l a  
base: 70 mm. Diámetro máximo: 164 mm. Altura: 155 m. Grosor: 8 m. 
(aprox.) .  

PARALELOS 

Para l a s  piezas qu e 
más s iqn i f ica t ivos  los  encont 

presentamos en e s t e  estudio los  paralelos 
.ramos en l a  zona del Sudeste y l a  Alta 

~ n d a l u d a ,  pero también y fundamentalmente, en l o s  yacimientos de l a  
Submeseta Sur; veremos a continuacion cada una de l a s  formas por sepa- 
rado. 

1. Kalathos: (Fig.. 1) E s  una forma muy frecuente en l o s  yacimien- 
t o s  ibér icos ,  con pequefias diferencias o variaciones en cuanto a forma, 
tamaño y decoración, propias de cada yacimiento. Este kalathos proce- 
dente de l a  motil la de l o s  ~a l ac io s , ' deb ido  a s u  gran a l t u r a ,  que con- 
jugada con un cuel lo  estrángulo y s u  decoración, senci l la  de c i rculos  
concéntricos enmarcados en bandas, l e  convierten en una pieza peculiar. 
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2. Kálathos: (Fig. 2) Sin embargo, para e s t e  kálathos, los parale- 
l o s  son más c laros  en l a  zona del  i n t e r io r :  en e l  Amarejo (Albacete) 
aparecen piezas semejantes, que presentan una decoración de semicircu- 
l o s  enmarcados por bandas y combinados con onda, y un tamaiio y una 
forma similar a l  nuestro (BRONCAM), S. y BLANQUEZ, 3. 1985, pág. 242). 

SegÚn es tos  autores, l o s  kálathos aparecen en todos l o s  departa- 
mentos del  Amarejo, pero tienen s u  máxima significación en e l  S. 111 
a.c. ,  iniciándose s u  fabricación probablemente a comienzos de dicho 
s ig lo .  

Más próximo a e s t e  t ipo de kálathos es tá  e l  n o  171 del Cerro de 
Oreto ( N I E T O ,  G. y SANCHEZ MESEGUER, 3 . ,  1980, pág. 130). 

Piezas de e s t e  t ipo  aparecen también en l a  necrópolis de Baza, 
pudiendo englobarse en e l  t ipo 1 de s u  c las i f icacion (PRESEDO, F . ,  
1982, pág. 126) y e s  s ign i f ica t ivo  e l  hecho de que no aparezcan nunca 
en l a s  tumbas más pobres. 

E n  e l  Cigarralejo (Murcia) aparecen kálathos de pequefio tamafio, y 
nuestra pieza s e  podría englobar en l a  forma 12c3 de l a  t ipologia de 
Cuadrado, E.  (CUADRADO, E . ,  1972, pág. 129). 

3. Plato: (Fig. 3 )  Estos pla tos  de borde entrante y pie anular son - 
muy frecuentes en toda e l  área ibérica:  Caste l l ,  Puntal dels  Llops, La 
Serreta ,  La Alcudia, Baza, Cabecico del Tesoro, e t c . ,  con cronologías 
que tienen su apogeo en e l  s ig lo  111 e incluso en e l  11 a.c. SegÚn 3056 
H .  Luz& (Excavaciones en I t á l i c a ,  pág. 37) derivarfan de formas gr ie-  
gas que tuvieron s u  auge a f ina les  del s ig lo  V a.c. y a principios del 
I V ;  l legan a Ampurias y a l a  Hoya de Santa Ana, por e s t a  época y secan 
miy imitadas en toda l a  costa.  

Estas piezas aparecen en los  yacimientos cercanos c m  e l  de Alar- 
cos y Oreto (pág. 318, f ig .  85) ,  y o t ros  &S dis tantes  como E l  Amarejo, 
con una cronología de f i na l e s  del s i g lo  111 a.c. (BRONCANO, S. y BLAN- 
QUEZ, 1985, f l g .  84, No 26).  

4. Urna globular: (Fig. 4 Es una de l a s  formas más conocidas 
en l a s  necrópolis y poblados del  área levantina (BRONCANO, S. y BLAN- 
QUEZ, J., 1985, pág. 271). 

En yacimientos del  i n t e r io r  l o s  encotnramos en e l  Amarejo con 
decoración de ondas y semicírculos (BRONCANO, S. Y BLANQUEZ, 3 . ,  1985, 
pág. 102). 

En Oreto hay formas semejantes de urnas globulares (MESEGUER, 
1980, pág. 72) .  Lo mismo sucede en e l  yacimiento de Alarcos, donde e s t e  
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t i p o  de borde con acanaladura c e n t r a l  y galbo g lobu lar  con decoración 
de semic i rcu los  y c o s t i l l a s  es muy abundante. 

También en Cástulo es ta  forma es tá  presente en l a  tumba nQ 8 de 
BaRos de l a  Muela con i d é n t i c o  borde y decoración a bandas, semicircu- 
l o s  conc6ntr icos y l í n e a s  v e r t i c a l e s  (BLAZQUEZ, 3.M., 1975, pág. 155, 
Pig. 83, no 4 ) .  

En Baza, en l a  tumba no 5 (PRESEDO, F., 1982, pág. 32) aparece una 
urna g lobu la r  con decoración de semic i rcu los  concéntr icos y ondas ver- 
t i c a l e s  enmarcados por bandas, de dimensiones semejantes a l a  de l a  
M o t i l l a  de Los Palac ios.  También en l a  tumba no 60 hay una urna exacta- 
mente i g u a l  pero s i n  decoración (PRECEDO, F., 1982, pág. 102, no 1 ) .  

Para algunos autores (BRONCANO, S. y BLANQUEZ, 1985) l a  i d e n t i d a d  
en l a  decoración en vasos de es te  t i p o  en algunos yacimientos l e v a n t i -  
nos puede hacer pensar en un Único cent ro  de producción para e l l o s .  Se 
t r a t a r í a  de una forma con una d i spe rs ión  ceaida a una extensa zona d e l  
SE. pen insu lar  y con una c rono log ia  centrada en e l  s i g l o  111 a.c. 
(BRONCANO, S. y BLANQUEZ, 1985, pág. 272). 

5. Vaso de pequeño tamaño: (F ig.  2 )  Es te  t i p o  de vaso es muy f r e -  
cuente en l o s  yacimientos d e l  SE., Andalucía y Levante (MENA, P., 1985, 
pág. 81). Un ejemplar i d é n t i c o  l o  encontramos en . M e t i i n i l l a  de Alarcón, 
donde Mena, P. l o  c l a s i f i c a  como l a  forma I X  b l  de su t i p o l o g i a  (MENA, 
P., 1985). Asimismo, l a  forma es muy semejante .a La nQ 22b de l a  t i p o -  
l o g i a  de Cuadrado, E: (CUADRADO, E., 1972, pág. 123). 

6 y 7. garra:  (F igs.  5 y 7 )  Estos oinochoes t i enen  una escasa 
d ispers ión  ( B ~ N o ,  S.,y BLANQUEZ, 1985, pág. 276) y sobre todo aque- 
l l o s  decorados con r u e d e c i l l a  y ' es tamp i l l a .  hay pa ra le los  en e l  Amare- 
jo ,  Fuente de l a  Mota, Coimbra d e l  Barranco Ancho, Cerro de l o s  Santos, 
Cala Moya, es dec i r ,  en yacimientos i b é r i c o s  d e l  i n t e r i o r .  Tanto l a s  
formas como l a s  decoraciones son tan  s i m i l a r e s  que parecen proven i r  de 
un mismo a l f a r ,  posiblemente con una cronología co r ta ,  ú l t i m o  t e r c i o  
d e l  s i g l o  111 a.c. (BRONCANO, S. y BLANQUEZ, 1985, pág. 276). 

8. Vaso de cocina: (F ig.  6 )  Esta forma t i e n e  pa ra le los  en yac i -  
mientos d e l  i n t e r i o r :  En Cuenca, l a  forma no' 106, procedente de l a s  
Madrigueras presenta una forma s i m i l a r  y unas dimensiones semejantes, 
aunque e l  borde de l a  p ieza de l a  m o t i l l a  de l o s  Palac ios es tá  engrosa- 
do y con una acanaladura c e n t r a l ,  mientras aquél es redondeado. per te -  
n'ece a l a  forma V I 1  a2 de l a  t i p o l o g i a  de Mena, P. (MENA, P. 1985). 

Es te  vaso de cocina es  muy f recuente  en e l  Amarejo (BRONCANO, 
S. y BLANQUEZ, 1985, f i g .  43, no 54; f i g .  48, nQ 42, 127 y 129, ... ) .  
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Esta forma también se conoce en Coimhra del Barranco Ancho, con una 
cronología en é s t e  Último del s i g lo  I V  a l  11 a.c. (MOLINA,  3 .  y o t ros ,  
1967 ) . 

E s  de destacar l a  abundancia y variedad en l a  decoración 
de l a s  piezas estudiadas de l a  Vot i l la  de l o s  Palacios. Excepto en l a  
cerámica de cocina, todas l a s  res tantes  aparecen decoradas, bien me- 
diante  pintura,  bien mediante estampilla.  

Dentro de l a  cerámica pintada, l a  gama de colores comprende e l  
ocre,  e l  rojo  vinoso, e l  rojo  y e l  negro. Estos colores aparecen combi- 
nados en t re  s í ;  por una par te ,  e l  rojo vinoso y e l  ocre (vaso no 5 )  y 
por o t r a ,  e l  ro jo  vinoso y e l  negro ( n o  1, 3, 4 ) ;  e l  color rojo aparece 
a is lado en e l  i n t e r io r  del vaso no 5 y en e l  oinochoe ( n o  7) ,  si bien 
en é s t e  Último aparece asociado a l a  estampilla.  

Los motivos decorativos son siempre geométricos: bandas horizonta- 
l e s  parale las  más o menos anchas, delimitadas por o t r a s  mas estrechas;  
l a s  primeras son siempre de color negro y l a s  segundas rojo vinoso y 
al ternan con bandas en reserva. En los  dibujos que adjuntamos se  repre- 
senta e l  color negro mediante punteado y e l  rojo  vinoso con t razo oscu- 
ro, puesto que e l  color rojo  destaca mas que e l  negro en l a s  piezas. 

Junto a l a s  bandas aparecen l o s  temas de c í rcu los ,  semicírculos 
y cuartos de c í rculos  concentricos, combinados en t re  sí ( n o  1) o bien 
asociados con "cos t i l l as"  ( n o  2 y 3 ) .  

Este t ipo  de decoración e s  muy frecuente en lo s  yacimientos ibéri-  
cos de l a  Meseta: Alarcos, Oreto, Cerro de l a s  Cabezas (Ciudad Real) ,  
Yeles; I l l e s c a s  (Toledo), Fuente de l a  Mota (Cuenca), E l  Amarejo (Alba- 
ce t e )  y también más hacia e l  Sur, en e l  Alto Guadalquivir; Cástulo 
(Jaén) ,  Baza (Granada) a s í  como en e l  Levante y SE.: E l  Cigarralejo 
(Murcia), en t re  ot ros  muchos. 

Para Nordstrdm (NORDSTROM, 1969, pág. 133) ,  l o s  motivos de segmen- 
tos  de c í rculos  concéntricos perduran en e l  SE. a l o  largo de los  si- 
glos 111 y IV a.c. ,  llegando en algunas ocasiones hasta e l  s i g lo  11 
a.c .  

La decoración a bandas con semicírculos concéntricos solapados 
y cabel leras ,  aparecen en e l  Amarejo (BRONCANO, S. y BLANQUEZ, 3 . ,  
1985, pág. 250) y en,  e l  yacimiento de l a  Escuera, donde Nordstrdm 
(NORDSTROM, 1969, pag. 43) l e  asigna una cronología del s i g lo  IV-111 
a.c. 

La o t r a  técnica decorativa en l a  cerámica que estamos estudiando 
e s  l a  estampilla. Este tema l o  encontramos representado en dos ejempla- 
r e s  que corresponden a los  dos oinochoes ( n o  6 y 7 ) .  Pueden d i s t ingui r -  
se t r e s  t ipos  diferentes :  
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1. Cordón formado por s e r i e s  de "ccccc" impresas, posiblemente r ea l i -  
zadas con ruedecil la ( f ig . ,  6 ) .  Decoración semejante l a  encontramos 
.en Alarcos (Memoria en prensa), Oreto ( N I E T O  GALLO, G. y SANCHEZ 
MESEGUER, POYATO HOLGADO, C. ,  1980) y Cástulo (BLAZQUEZ, 3.M., 
l975),  aunque en es tos  yacimientos, es tas  "ccccc" están más angu- 
ladas.  

2. Rosetas: de matriz en negativo formada por s i e t e  pétalos en forma 
de tr iángulos isósceles  (segun l a  tipologia de Li l lo  CARPIO, P., 
1981, págs. 348-9) y estampilla de enmarque c i rcu la r  con motivo 
rad ia l ,  según l a  c las i f icación de R U I Z ,  A. (RUIZ, A. y NOCETE, 
F. ,1981, pág. 356-7) t ipo 011. Este t ipo de estampilla es muy f re -  
cuente. 

3. Forma t r iangular  s i n  ángulos marcados con motivo en negativo de 
matriz compuesta según Li l lo  Carpio (LILLO, P. ,  1981, pág. 348-9) 
y de enmarque t r iangular  con motivo concéntrico según R U I Z ,  A. 
(RUIZ, A .  y NOCETE, F . ,  1981, pág. 356-7). 

Para Almagro Gorbea, (ALMAGRO, M . ,  1977), l a  cerámica a torno 
con decoración estampillada constituye una de l a s  mayores peculiarida- 
des del área de ValdepeRas, en l a  que s e  englobaria l a  motilla de los  
Palacios. Este motivo s e  relaciona con e l  Alto Guadalquivir por una 
par te ,  y l a  Meseta por o t r a ,  constituyendo un grupo intermedio en t re  
ambas. 

Este tirn, de decoración con estampilla e s  también frecuente en e l  
SE, de l a  ~ e d n s u l a ,  si bien l o s  motivos son algo diferentes  ( L I L L O ,  
P. ,  1981). 

CONCLUSIONES 

Hasta e l  momento e l  material que presentamos de l a  Motilla de 
l o s  Palacios e s  e l  Único de época ibér ica  conocido que pertenece a l a  
reut i l ización de una motil la.  S i  bien o t r a  como l a  de Malagón, l a  moti- 
l l a  de l a  i s l a  del  Pan, l a  de Sta. Maria del  Retamar (en'proceso de 
excavación) fueron reu t i l i zadas  en e s t a  época, están aún s i n  publicar. 

Por l a s  dimensiones de l a  motilla (100 m. de diámetro por 11 m. de 
a l t u r a )  habría que pensar que s e  t r a t a r í a  de un yacimiento de superfi-  
c i e  reducida, s i  l o  comparamos con los  más próximos de época ibero-ro- 
mana: Oreto, Alarcos, Cerro de l a s  Cabezas, e t c .  

Los resultados de l a  excavación de 1974 efectuada por l a  Universi- 
dad de Granada, apuntan a i den t i f i ca r  una zona de hábi ta t ,  con cons- 
trucciones de t ipo rectangular formadas por muros con basamento de 
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piedra sobre e l  que s e  situaba una pared de adobe. Parece, asimismo, 
que ex is t í an  pavimentos de barro ro j izo  con una preparación d e  arena. 
1 0 s  excavadores distinguen a l  menos, dos fases  constructivas consecuti-  
vas (NAJERA, T .  y MOLINA, F., 1977, pág. 270). 

Hay que r e sa l t a r  e l  hecho de que e l  material que presentamos pro- 
bablemente fue seleccionado, ya que l a s  piezas que s e  conservan en e l  
Museo Provincial destacan por s u  gran calidad, tanto  en cuanto a l a s  
formas, poco frecuentes, como a l a  abundancia de decoración. Resulta 
rxtraiío que no apareciera cerámica más "común". 

E l  hecho de que.el 'materia1 haya aparecido en r e l a t i vo  buen estado 
de conservación, ya que ha s ido posible l a  reconstrucciÓn de t o d a s  l a s  
pieras,  e s  un indicio  de que es te  no fue alterado en época pos t e r io r  a 
su dbandono. 

Como ya hemos v i s to  anteriormente, l a s  formas son semejantes a 
muchos otros yacimientos de l a  Submeseta Sur (Ciudad Real, Albacete y 
Ciierica, principalmente) y a otros de l a  Alta Andalucía (3aén, Granada). 

Su decoración e s  muy frecuente en otros  yacimientos i b é r i c o s  pero 
t iene peculiaridades propias, como l o  demuestran l a  s e r i e  de sernicírcu- 
los concéntricos solapados, l o s  c í rculos  concéntricos adyacentes o l a  
asociación de cuatro motivos diferentes  en una sola urna (semicírculos,  
cudrtos de c i rculo,  c o s t i l l a s  y bandas, no 3 ) ,  as{ como l a  es tampi l la  
de forma tr iangular que aparecen en e l  oinochoe no 7 ,  de l a  que no 
hemos encontrado paralelos. 

La existencia de dos kalathos en u n  grupo tan reducido d e  piezas 
se r  s ignif icat iva .  Por ot ra  parte,  l a  asociación de formas tan 

d i s t i n t a s  de vasos, oinochoes, p la to ,  urna y vasi to ,  apuntan que s e  
t rd ta  de un yacimiento de gran personalidad. 

Todos los  indicios nos llevan a asignar una cronologia para  e s t a s  
piezas, próxima a l  s i g lo  111 a.c . ,  fecha que necesariamente habr ía  de 
corroborarse con excavaciones posteriores.  

Seria interesante que a través de futuros t rabajos  s e  pudiera 
conocer el carácter y funcionalidad de e s t e  hábi ta t  de l a  Moti l la  de 
los Palacios y determinar si ex is te  alguna diferencia con respec to  a 
los yacimientos de epoca ibér ica  situados sobre cerros de mayor a l t i t u d  
(Oreto, Alarcos, Amarejo, e t c . ) .  
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NUEVO "OSCULATORIO" PROCEDENTE DE FERNANCABALLERO 

(CIUDAD REAL ) 

Carmen Fernández Ochoa 
Alfonso Cabal lero K l i n k  

En l a  l o c a l i d a d  de Fernancaballero, a unos 17 km. de Ciudad 
Real, en l a  ca r re te ra  que va hacia Toledo F .  1 se encontró un 
"oscu la tor io "  o removedor de perfumes ( 1 )  que damos a conocer en estas 
l f n e a s  y que se encuentra actualmente depositado en e l  Museo P r o v i n c i a l  
de Ciudad Real ( 2 ) .  La p ieza se h a l l ó ,  a l  parecer, s i n  un contexto 
arqueológico de f i n ido .  

A t ravés de es te  breve es tud io  pretendemos apor ta r  un nuevo ejem- 
p l a r  a l  conjunto de estas piezas encontradas en d i s t i n t o s  lugares de l a  
Penfnsula I b é r i c a  con e l  f i n  de c o n t r i b u i r  a l a  e laboración de un - Cor- 
pus de l a s  mismas que a l  parecer se h a l l a  en proyecto ( 3 ) .  

La descr ipc ión  de l a  pieza (F ig.  2 )  es l a  s igu ien te :  

MATERIAL: Bronce con pá t i na  verde. 

MEDIDAS: Largo t o t a l :  110 m. 
Largo a n i l l a :  23 m. 
~ n c h o  a n i l l a :  23 mm. 

Grosor : 

A n i l l a :  2 m. 
Vástago: 4 m. 

Rema te :  

Longitud: 10 m. 
Anchura : 20 m. 
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Se t r a t a  de una va r i l l a  c i l índr ica  rematada en s u  extremo infer ior  
por una an i l l a  c i rcu la r  y en e l  superior por una paloma. La an l l la  se 
une a l  a s t i l  mediante u n  refuerzo formado por dos bol i tas  de 4 mm.  de 
grosor, una a cada lado de l a  va r i l l a .  E l  remate se apoya directamente 
sobre e l  vástago que se  ensancha ligeramente para sostenerlo. E l  ave 
del remate carece de decoración aunque t iene bien marcado e l  pico, y 
l a s  a las  sobresalen del res to  del cuerpo en l a  parte posterior indican- 
do e l  volumen. 

Desde e l  punto de vis ta  tipológico, l a  pieza presenta los  rasgos 
comunes a todos los  ejemplares conocidos, s i  bien se puede anotar que 
e l  adorno de l a s  dos bol i tas  que s i rve  de refuerzo y u n i ó n  entre  l a  
an i l l a  y e l  vástago parece se r  un caso Único según hemos podido compro- 
bar en l a s  piezas publicadas hasta l a  fecha ( 4 ) .  Asimismo, e l  vástago 
carece del r e sa l t e  central  que encontramos en o t ras  piezas, y en e l l o  
se asemeja a l o s  ejemplares de Segóbriga, Simancas o Clunia. 

En cuanto a l  remate, hemos localizado d iec i s ie te  piezas terminadas 
en una sola paloma. A e l l a s  hay que adjuntar e l  molde de Cacabelos 
(León) que era para fabricar removedores de e s t e  mismo t ipo.  Algunas de 
es tas  palomas llevan decoración incisa ,  y o t ras  son piezas l i s a s  como 
l a  estudiada aqui. La tipologia de los  remates es  muy variada (aves 
afrontadas, u n  caballo, u n  gallo,  una o dos cabezas femeninas, e t c . ) .  

La distribución del t ipo en e l  ámbito peninsular (Fig. 3 )  no pare- 
ce resu l ta r  muy s ignif icat iva,  pues, aunque hay u n  número mayor de 
ejemplares en l a  Meseta Norte, de hecho l a  dispersión en o t ras  áreas 
parece indudable. Este mismo fenómeno se advierte también para l a s  
piezas no rematadas en una sola paloma. 

Por l o  que respecta a l a  función, t r a s  una larga s e r i e  de hipóte- 
sis variadas y poco convincentes (51, existen bastantes razones para 
aceptar que es tos  bronces fueron objetos de tocador femenino con l a  
función de removedores de perfumes. A s í  l o  consideró en s u  dfa Martfn 
Bueno ( 6 )  y ,  posteriormente, María A .  Alonso l o  confirma con argumentos 
más seguros a l  estudiar e l  ejemplar hallado en Getafe ( 7 ) .  Para es ta  
autora son piezas de origen h e l e n i s t i c ~  con pervivencias hasta l a  época 
tardorromana. 

A pesar de es tas  nuevas pruebas sobre s u  función, quedan cuestio- 
nes por resolver. E l  primer problema e s  que no se han localizado piezas 
similares en e l  res to  del Imperio a excepción de lo s  ejemplares rusos 
que son en vidplo (8) ,  y de o t ro  hallado en Aquitania (9) .  3unto a 
es to ,  conviene tener en cuenta que no todos los  "osculatorios" se han 
hallado en tumbas femeninas. 

Ahora bien, si s u  función parece que se  ha ido aclarando un poco 
más, su cronología presenta mayores dificultades.  La mayoría de es tas  
piezas son ejemplares aislados hallados s in  contexto, como e l  que aquí 
presentamos. Algunos proceden de necrópolis tardorromands o se encon- 
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DE LOS 

PERFUMES 

PALOMA 

1 . -  Codos d e  Larousa (Orensc). 2 . -  I'aldíos d c  Porrczur lo  (C.ísi.rr.s). 3 . -  Mérida ( B a d a j o z ) .  4 . -  S u e l l a c a b r a s  (Sor ia ) .  5.-'Javier (2asarr"). 6.-  P r o v i n c i a  d e  T e r u e l .  
7 . -  C l u t i a  (Burgoi) ( 2 ) .  S.- Paredss $ e  h,ivas ( P e l c n c i . i ) .  . '9- Campos (Palenc ia) , .  

10.- ? ? l c n c i a  ( 2 ) .  11 . -  Fuentes d e  4% i A u i l a ) .  12.-  Simñncas ( V a l l a d o l i d )  ( 2 ) .  
13.- S. Miguel d e l  4rrayo ( V a l l a d o l i J ) .  14.- Getafc ( ' ladrid).  1 5 . -  Fcrnancabal lero  (Ciudad R e a l ) .  16.- Cacabelos ( k 6 n )  (un m o l J r ) .  
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t r a r o n  con ma te r i a l e s  fechables  en e l  s i g l o  I V  d.C. (10) .  Otros,  como 
l o s  de  B i l b i l i s ,  P o l l e n t i a ,  Segóbriga o Al icante  (11) aparecen en con- 
t ex tos  urbanos. Hay también ejemplares procedentes de algunas necrópo- 
. lis v is igodas .  

En conclusión,  e l  ejemplar de Fernancabal lero,  encaja  perfectamen- 
t e  en l a  t i po log ia  conocida para e s t o s  removedores de perfumes amplia- 
mente difundidos por l a  Península I b é r i c a .  E l  contexto de su hal lazgo 
no s e  puede d e f i n i r ,  por t a n t o ,  r e s u l t a  d i f i c i l  a t r i b u i r l e  una fecha 
aproximada. Por razones de índole  h i s t ó r i c a  y por comparación con p ie-  
zas  s i m i l a r e s  podría pensarse en l a  época tardorromana, en e l  s i g l o  I V  

N O T A S  

Parece que e s t a  fue  l a  función de l o s  llamados erróneamente 
"oscula tor ios" .  Sobre e l l o  s e  i n s i s t i r á  más adelante .  

La p ieza  fue  en t rega  a l  Museo Provinc ia l  de Ciudad Real por 
D. Es t an i s l ao  Oliver .  

ALONSO, M.A. ,  y o t r o s :  La necrópol i s  romana de l a  T o r r e c i l l a  
(Getafe,  Madrid). N.A.H. No 13, 1982 c i t .  nota 9. 

Ha habido algunos i n t e n t o s  de ca t a loga r  e s t a s  piezas.  Véase 
ALVAREZ OSORIO, E. :  Amuletos conocidos como "oscula tor ios"  roma- 
no -c r i s t i anos  de  Bronce ha l lados  en Espafia. Madrid, 1929. ROS 
BENET, C.  y ADELL, M.C.: "Los llamados amuletos o s c u l a t o r i o s ,  IV 
C.A. S.E.. Elche. 1948: k a .  483 v ss. 30RGE ARAGONECES. M .  : 

lente e l  mapa de d i s t r i b u c i ó n  de l o s  t i p o s ) .  

Posteriormente se han encontrado y publicado nuevos ejem- 
d a r e s  como e l  de Seaóbriaa ( H .  LOSADA Y GUERRERO. R. :  Excava- - - -  
kiones en segóbrig;. E:A.E. No 43, 1965, pág. 4 4 ) ;  e l  de S. 
Miguel d e l  Arroyo (PALOL, P. de: La necrópol i s  de San Miguel de l  
Arroyo y l o s  broches hispanorromanos d e l  s i g l o  IV d .  C.  B.S.A.A. 
No 34-35, 1969, páq. 1 3 4 ) ;  l o s  de B i l b i l i s  ( M A R T I N  BUENO. M.A.: . - 
Dos o s c u l a t o r i o s  procedentes de B i l b i l i s ,  Pyrenae, No 11, 1975, 
pág. 161 y 55 ) ;  e l  de Carrascosa de l  Campo (OSUNA R U I Z ,  M .  Guía - 
de l  Museo de Cuenca. Cuenca, 1976. Pág. 48-49); e l  de La Corona 
de Q u i n t a n i l l a  (León) (DOMERGUE, C. y SILLIERS, P. Minas de o ro  
romanas de l a  provincia  de León I.E.A.E.  No 93, 1977, pág. 1 0 3 ) ;  
e l  de  P o l l e n t i a  (ARRIBAS, A. y o t r o s ,  P o l l e n t i a  11, Excavaciones 
en Sa P o r t e l l a  (Alcudia, Mallorca)  E.A.E.  No 98, 1978; pág. 
94-95);  e l  de Getafe,  c i t a d o  en l a  nota 3. 
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(5) .  véase una s h t e s l s  a propósito de l a  pieza de Carrascosa del 
Campo (Cuenca) en FUENTES OOMINGUEZ, A .  Panorama de l a  Arqueolo- 

fa tardorromana en l a  provincia de Cuenca. Memoria de Licencia- 
t u r a  inédi ta .  Universidad Autonana de Madrid, 1980. Pág. 148- 
153. 

(6 ) .  MARTIN BUENO, M.A. op. c i t .  pág. 161. 

( 7 ) .  ALONSO, M.A. y otros.  op. c i t .  pág. 235. 

(8 ) .  Idem, nota 10. 

( 9 ) .  FUENTES DOMINGUEZ, A. Op. c i t .  nota 14 (COUPRY, 3. Petit-Bersac 
(Aquitanie), Gall ia N Q 30. fasc .  1. 1973. Pág. 463 y SS.)  

(10).  Nos referimos a los  ejemplares de Valdios de  Portezuelo (Cáce- 
r e s ) ,  Suellacabras (Soria) y Simancas (Valladolid) que s e  encon- 
traron en necrópolis tardorromanas (30RGE ARAGONESES, M. op. 
c i t .  pág. 312). También en niveles tardorromanos, junto con 
s i g i l l a t a  hispánica tardfa se encontró e l  de Corona de Quintani- 
l l a  (León) (DOMERGUE, C. y SILLIERS, P. op. c i t .  pág. 103) y e l  
de Pollentia (ARRIBAS, A .  y o t ros ,  o p . , c i t .  pág. 91).  

(11). Debemos l a  no t ic ia  del hallazgo de "osculatorios" en Alicante a 
l a  Dra. M.A.  Alonso a quien agradecemos l a s  acertadas indicacio- 
nes que nos ha proporcionado para l a  elaboración de e s t a s  notas. 
A l  parecer l a s  piezas a l ican t inas  son en vidr io  a l  igual  que l a s  

' rusas y hasta l a  fecha son l a s  Únicas realizadas en e s t e  mate- 
r i a l  dentro del área peninsular. Se hallaron en u n  contexto 
arqueológico del S. 11. d.C. l o  que representa, a l  menos, un 
eslabón en t re  l o s  ejemplares helenfsticos y l a s  piezas ta rd ias  
de Hispanla. (Véase a l  respecto,  e l  trabajo que t iene en prensa 
ALONSO, M.A. op. c i t .  en nota 10) .  
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FIESTAS POWLARES: LA SEMANA SANTA EN ALMA E L  REY 

Cándido Barba Ruedas 

INTRODUCCION. 

No todas l a s  t radic iones  y v i e j a s  costumbres que nuestros 
pueblos ten ían  has ta  hace unos anos s e  conservan en l a  ac tua l idad .  
No obs tante ,  una de  é s t a s ,  l a  Semana Santa, s e  viene celebrando todavía 
en c a s i  todos l o s  rincones de nuestra  geografía .  En e s t e  sent ido ,  Aldea 
d e l  Rey, no va a c o n s t i t u i r  una excepción, y a s í  desde hace muchos afios 
e l  pueblo aldeano v i e n e  celebrando l a  Semana Santa. En esos  d í a s ,  hace 
c a s i  dos m i l  alios, s e  produjo l a  Muerte y Resurrección de Cr i s to ;  y s e  
i n t e n t a  recordar  o evocar aquellos acontecimientos h i s tó r i cos .  

Tradicionalmente se han venido celebrando esas  "procesiones", 
que a manera de recordator io  in t en tan  conmemorar l a  Pasión y Muerte de 
Cr is to ,  y que van a c o n t r i b u i r  eficazmente a l  esplendor de l a  misma. . 

Numerosos y variados a l t i b a j o s  ha s u f r i d o  l a  "Semana Santa aldea-  
na" en su desa r ro l lo  y celebración. La escasa  par t ic ipac ión  de l a  gente 
d e l  lugar  en l o s  d e s f i l e s  procesionales,  debido quizá a l a s  inoportunas 
horas de comienzo de l o s  mismos, unido a c i e r t a  despreocupación por 
p a r t e  de l o s  habi tantes  de l  pueblo, y a una f a l t a  t o t a l  de ayuda por 
p a r t e  de  autoridades y organismos competentes, constituyen f a c t o r e s  &S 

que s u f i c i e n t e s  que explican e l  l e n t o  pero paulat ino dec l ina r  de l a  
Semana Santa de Aldea del  Rey. 

Pocos, siempre l o s  mismos, ves t ían  l a s  pesadas ropas que daban 
nombre a l a s  d i s t i n t a s  co f rad ías  -armaos, nazarenos, b lanqui l los- ,  t a l  
vez por comodidad, cansancio o ,  simplemente, des in te rés .  

Repasando l o s  Libros de l a  Hermandad nos asombramos a l  ver cómo 
tan  só lo  una m h h a  pa r t e  de "hermanos" i n s c r i t o s  en l a s  d i s t i n t a s  
secciones de l a  Hermandad, part icipaban en l a s  "procesiones". Resultaba 
más cómodo segu i r  l o s  d e s f i l e s  procesionales desde l a s  d i f e r e n t e s  es-  
quinas. Y nos asombramos .también de ver c h o  muy pocos jóvenes, por no 
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decir  ninguno, hacían l a s  veces de Soldados Romanos, Nazarenos o Blan- 
q u i l l o s .  

Parecía como s i  es ta  Semana Santa estuviera muerta, como s i  al  
cabo de unos años, no muchos, terminara por desaparecer. Felizmente nos 
estábamos equivocando, pues desde hace unos años l a  Semana Santa en 
'Aldea del Rey ha despertado del letargo en e l  que lamentablemente había 
caído. Hoy d í a ,  aunque no de una manera t o t a l  todavia, son muchos los  
nuevos cofrades -bastantes jóvenes ya- que se han ido inscribiendo en 
l a s  d i s t i n t a s  co f rad ías ,  l o  que s in  duda contribuirá no sólo al  esplen- 
dor de l a  Semana Santa, s ino,  y l o  que e s  más importante, al  manteni- 
miento de l a  misma. 

E l  presente es tud io ,  debido a l a  amplitud del tema, no va a desa- 
r ro l lar  l a  Semana Santa en todas sus dimensiones. Solo trataremos de 
enumerar l o s  aspectos menos conocidos, de la  manera más breve pero 
concreta posible;  de l a  misma, dejando para una publicación más amplia 
l a  total idad de l o s  datos recogidos. 

LAS PROCESIONES. 

De tohas l a s  manifestaciones re l ig iosas  quizá l a s  de más 
raigambre popular sean " l a s  procesiones": representaciones ca l l e jeras  o 
manifestaciones a modo de recordatorio de cada.suceso acdecido durante 
l a  Pasión. 

Fue e l  mismo pueblo e l 'que  en l a  Edad Media instauró e s t e  t i p o  de 
acto re l ig ioso .  A l  principio,  se reunían en i g l e s i a s  y catedrales,  ,pero 
a l l í  no cabían todos. Por es ta  razón, comenzaron a real izar  sus practi- 
cas re l ig iosas  en l a s  c a l l e s ,  hasta que poco a poco sacaron también sus 
imágenes, c r u c i f i j o s ,  e t c . ,  para hacer l legar  a todos los  rincones de 
sus ciudades o pueblos l a  presencia de Cristo,, y representar mejor l a s  
escenas de l a  Pasión. La Ig les ia  l o  admitio. As í ,  año t r a s  aRo, e s t e  
t i p o  de acto re l ig ioso  fue adquiriendo más preponderancia entre  los  
d i s t i n t o s  pueblos, llegando a formar parte de su propia id ios incras ia .  

En nuestros d ías  es ta  t radic ión popular aún subsis te .  E l  pueblo, 
l l e n o  de júb i lo ,  inunda sus c a l l e s  y plazas de imágenes. Estas,  reple- 
t a s  de gente, se hacen in t rans i tab les .  

Unos, participan activamente en l o s  d i s t i n t o s  d e s f i l e s  procesiona- 
l e s .  Otros, " l o s  mirones", se congregan en una u otra esquina, para ver 
una parte o e l  f i n a l  de es ta  o aquella procesión. Chicos y grandes se 
apiñan ansiosos de ver pasar e l  Nazareno, l a  Virgen de l o s  Dolores o 
San Juan, al son del compás que van marcando con sus instrumentos, 
músicos y "armaos". 
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E s ,  en def in i t iva ,  l a  de todo e l  pueblo aldeano, 
senc i l lo  y l lano, en e l  sentimiento de dolor cuando l lega e l  momento de 
rememorar Pasión y Muerte de Cristo. 

Comienzan l a s  Procesiones e l  Viernes de Dolores, que constituye 
un preámbulo o preparación de l a s  personas ante l a  inminente llegada de 
l a  Semana Santa. E l  Domingo de Ramos t iene lugar l a  Procesión del mismo 
nombre, y Miércoles Santo por l a  noche l a  "Procesión del Silencio", en 
l a  que e l  pueblo, en masiva as is tencia  y en largas  y ordenadas f i l a s ,  
acompaña a 3esÚs "al huerto de l o s  olivos", donde permanecerá toda l a  
noche, acompañado por mujeres y jóvenes del pueblo. 

Jueves Santo, sobre l a s  once de l a  mañana, se celebra en l a  plaza 
del pueblo e l  "Prendimiento de 3esÚsH, que por s u  larga tradición e 
importancia dentro de l a  Semana Santa aldeana, reproducirnos literalmen- 
t e  (1). Da comienzo e s t e  acto  con una detallada exposiciÓn de lo s  he- 
chos his tór icos  que narran l o  que sucedió, haciendo alusión a l a  t r iun-  
fante  entrada de 3esÚs en l a  ciudad de Jerusalén ("que hasta l o s  niños 
de pechos aclamaban a l  SeRor"), l a  acusación contra 3esÚs y l a  t ra ic ión 
de 3udas, a l  venderle por un puñado de t r e in t a  monedas. Termina e l  acto 
con e l  Prendimiento de 3esÚs por una cohorte de Soldados Romanos. 

Finalizado e l  mismo se  in ic ia  l a  Procesión hasta l a  Ig les ia  Parro- 
quial ,  en recuerdo del  hecho his tór ico que aconteció hace unos dos m i l  
anos, en e l  que 3esÚs fue llevado a casa de Caifás. 

Viernes Santo por l a  mañana t iene lugar en l a  Plaza del pueblo l a  
"ProcesiÓn del Encuentro", que intenta rememorar e l  encuentro de Jesús 
con s u  Madre y los  d i s t in tos  personajes biblicos en s u  camino a l  Monte 
Calvario, y se representa l a  sentencia dictada por Poncio P i la to  contra 
Ntro. Padre 3esÚs e l  Nazareno por l a  que será condenado a morir en 'la 
Cruz. Por l a  tarde,  s e  celebra l a  Procesión del Entierro de Cris to ,  y ,  
por l a  noche, l a  Procesión de l a  Soledad, simbolo de l a  soledad de l a  
Virgen ante l a  muerte de 3esÚs. 

HISTORIA DE LAS HERMANDADES. 

Sólo hemos documentado en Aldea del Rey l a  existencia de una 
sola Hermandad bajo e l  nombre de "Hermandad de Nuestro Padre 3esÚs de 
Nazareiio", que a s u  vez agrupa a cuatro secciones o Cofradias. De e l l a s  
l a  primera en fundarse fue l a  de l o s  "Nazarenos", paralelamente a l a  
crtidcitin de l a  Hermandad. 

La Historia de l a  misma queda recogida en e l  Libro de l a  Constitu- 
cion dc la Hermandad de Nuestro Padre 3esÚs de Nazareno, que consta de 
trciritd cdpítulos. Por e l l a  sabemos que e l  t r e in t a  y uno de Marzo de 
m i l  ochocientos sesenta y uno, un grupo de vecinos de Aldea del Rey 
oldbor6 una se r i e  de capítulos u ordenanzas sometidas posteriormente a 
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aprobación por e l  Excmo. Cardenal Arzobispo d e  Toledo, a f i n  de fundar 
dicha Hermandad, 'l.. . para solemnizar, dar mayor culto y meditar l o s  
dolorosos pasos de l a  Pasión y Muerte de Nuestro Dulcísimo Redentor 
3esÚs en l o s  d i a s  de l a  Semana Santa". 

Estar ía  const i tu ida por un  número i l imitado de "hermanos", admi- 
tiéndose en e l l a  d todos cuantos quisieran incr ib i r se ,  ' l . .  . siempre que 
sean de buenas costumbres, y no hayan sido castigados por los  tribuna- 
l e s  con penas afrentosas".  

Asimismo e s t a r í a  compuesta por: 

1. Hermano Mayor: cuyo empleo será  v i t a l i c i o ,  con l a  obligación 
de pres id i r  todos l o s  actos de l a  Hermandad, s i  a e l l a s  no a s i t i e s e  
e l  Sr. Cura Párroco, c i t a r  a juntas y hacer ejecutar l a s  Constitucio- 
nes, como los  acuerdos que para s u  mejor régimen sea necesario hacer. 

2. Tesorero: que tenga en s u  poder y bajo s u  responsabilidad lo s  
fondos de l a  misma, no pudiendo entregar cantidades alguna s in  una 
l ibranza del  Secretar io  de l a  Hermandad. De l a  misma manera que en e l  
caso an te r io r ,  s u  cargo será de empleo perpetuo. 

3 .  Secretario:  a cuyo cargo están todos los  papeles, l i b ros  y 
documentos pertenecientes a é s t a ,  siendo de s u  competencia, ".. . estam- 
par l o s  acuerdos, l l evar  l a s  cuentas y pract icar  los .a l is tamientos  y 
distr ibución de l o s  puestos que deben ocupar en l a s  procesiones cada 
uno de los  hermanos". 

Además de e s to s  t r e s  cargos, que se r ían  l o s  Jefes de l a  Hermandad, 
habría o t ros  t r e s  de menor relevancia: Consultores, Celadores y Desper- 
tadores. 

La Hermandad se  dividla  en secciones de veinticinco hermanos cada 
una, sefialándose con l a  numeración Primera, Segunda, Tercera, colocán- 
dose por e l  orden de s u  numeración en l a s  procesiones a que han de 
a s i s t i r  y teniendo cada sección un Despertador. 

E l  estandarte o d i s t i n t i v o  de l a  Hermandad e s  como sigue: 

"Un es tandar te  negro, que en un  campo de es t re l las .b lancas ,  osten- 
t e  en s u  centro e l  Rostro de Ntro. Divino Redentor, teniendo en 
l o s  ángulos superiores e l  Sol y l a  Luna; en e l  reverso s e  colocará 
l a  imagen de Ntra. Sra. de los  Dolores". 

La Constitución fue aprobada por e l  Excmo. Cardenal Arzobispo 
de Toledo en fecha de veintinueve de Agosto de m i l  ochocientos sesenta 
y uno, con l i ge ra s  variantes de l a  o r ig inar ia ,  refer idas  principalmente 
a l o s  cargos de Tesorero y Secretario;  si en un principio eran de em- 
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pleo perpetuo, en e l  momento de aprobación se estableció que fueran por 
dos afios, "pudiendo ser  reelegidos uno de los  dos que se  hicieran dig- 
nos de l a  confianza de l a  Hermandad y nunca ambos". 

Configurada formalmente l a  Hermandad, se acordó en fecha de diez y 
s e i s  de Abril de m i l  ochocientos sesenta y cinco l a  formación de una 
"~ompafiia de Soldados Romanos", a imitación de l o s  que para s u  custodia 
y conservación de s u  autoridad tenia e l  Presidente Pi la to ,  que formarán 
voluntariamente de los  mismos cofrades. 

En principio e l  número de Soldados no excederfa de cuarenta, a los  
que se sumaria un Capitán-Comandante, u n  Teniente y un Alférez, porta- 
dor de l a  bandera; un Sargento primero; dos Segundos; dos Cabos prime- 
ros;  Dos segundos y dos trompetas, siendo e l  número t o t a l  de l a  Compa- 
ñía de cincuenta y dos hombres. 

En l a  actualidad persisten l a s  c lases  de Oficiales,  pero no ha 
ocurrido l o  mismo en ' l o  referente .al nhnero to t a l  de l a  Compañia, l l e -  
gando incluso a contar, en 1948, 114 componentes. 

Con fecha doce de Febrero de m i l  ochocientos setenta,  l a  Cofradia 
de Ntro. P. Jesús de Nazareno, deseosa de solemnizar cada vez más l a s  
diferentes funciones de l a  Semana Santa, determina crear una nueva 
cofradía bajo e l  nombre de "Nuestra Señora de l a  Soledad", dependiente 
y bajo dirección de l a  Cofradia de Jesús Nazareno. 

Poco tiempo después, e l  nueve de Febrero de m i l  ochocientos seten- 
ta y t r e s  se acordó, a propuesta de varios vecinos de l a  localidad, l a  
formación de una nueva Cofradía con e l  t i t u l o  de l a  "Vera-Cruz" -Los 
Blanquillos- "sujetándose a l o  establecido en l a s  Constituciones de 
Ntro. Padre Jesús de Nazareno y disfrutando de lo s  mismos privilegios 
que és ta ,  s in  alteración o modificación alguna". 

E l  Hermano Mayor, Tesorero y Secretario de l a  Cofradia de Jesús l o  
ser6n también de l a  recientemente creada. 

La Historia de l a  Hermandad sigue su curso normal hasta su disolu- 
rich c n  l a  pasada Guerra C i v i l  española. Pasada l a  misma se  l leva a 
cdlm su reorganización mediante una reunión en l a  que se  hallaban pre- 
srrites e l  Sr. Cura Párroco y todos los  que componían l a  Junta Directi- 
V d .  

'sta reunión tuvo lugar e l  dfa primero de Noviembre de m i l  nove- 
c i r r i ~ o s  t re in ta  y nueve. E n  e l l a  s e  acordó por unanimidad: 

"... Que desde es ta  fecha queda establecida de nuevo en l a  Parro- 
quia de S. Jorge Mártir en l a  Villa de Aldea del Rey l a  Hermandad 
d e  Nuestro Padre Jesús de Nazareno, con los  mismos f ines  y en l a s  
mismas condiciones con que fue fundada; siendo una sola l a  Herman- 
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dad bajo e l  t í t u l o  de 3esÚs de Nazareno, aunque compuesta de cua- 
t r o  secciones: Nazarenos, Soldados Romanos o "Armaos", Blanquillos 
y Hermanas de l a  Soledad, y regida por un Hermano Mayor, un Teso- 
rero  y u n  Secretario,  que son los  jefes  de l a  Hermandad". 

Desde l a  fecha de su reorganización has ta ' l a  actualidad, l a  his to-  
r i a - d e  l a  Hermandad ha seguido s u  curso normal, destacando como novedad 
más relevante l a  desaparición en 1970-71 del cargo de Secretario, l l e -  
vando en adelante e l  cometido dle mismo e l  Hermano Mayor y e l  Tesorero, 
indistintamente. En es tas  fechas l a  3unta de Gobierno de l a  Hermandad 
quedaba formada por D. Heriberto Morena Hernández como Hermano Mayor, y 
D. Mariano Rodrfguez Molina como Tesorero. Completaban l a  3unta Direc- 
t iva  D .  Francisco LÓpez como capitán-Comandante de l o s  Soldados Roma- 
nos, en quién delegó sus funciones D. Bonifacio Pardo en 1961, y D. 
Leandro Mora como Teniente de los  Soldados Romanos, a l  que cedió s u  
puesto y cargo D. Teófilo Molina en e l  año 1975. 

En l a  actualidad l a  composición de l a  Junta Directiva e s  como 
sigue : 

- Hermano Mayor: D. Felipe Caballero Naranjo. 
- Secretario: D. L u i s  Molina Fernández. 
- Tesorero: D. Bautista ~1añÓn Cantero. 
- Capitán Soldados Romanos: D. Pascua1 LÓpez GÓmez. 
- Teniente Soldados Romanos: D. Francisco Pardo Mora. 

PERSONA3ES QUE INTERVIENEN EN LA SEMANA SANTA. 

En toda f i e s t a ,  sea de una c lase  u o t r a ,  encontramos unos 
personajes principales,  protagonistas de l a  misma, s in  los  cuales l a  
f i e s t a  todo o cas i  todo s u  sentido. 

En  l a  Semana Santa, si bien e l  personaje cen t ra l  o protagonista 
de l a  misma va a s e r  3esÚs, existen otros  que, guiados por Dios sabe 
qué motivo, van a dar calor ,  esplendor y colorido a es tos  dfas. Son los  
hombres y mujeres del pueblo. E s  l a  gente senci l la  y l lana de Aldea, 
que sin ningún afán de protagonismo, visten s u s  pesadas ropas, dispues- 
tos  que "su Semana Santa" de cada ano sea mejor que l a  an te r io r ,  y 
que con s u  participación en los  des f i l e s  procesionales, van a contri-  
buir a l  desarrol lo  de l a  misma. 

Los primeros personajes a los  que nos vamos a r e f e r i r ,  por se r  los  
más antiguos en SU creación, son lo s  "Nazarenos". 

En l a  "~onst i tuciÓn de l a  Hermandad de Nuestro Padre 3esÚs de 
Nazareno" observamos que pueden s e r  admitidos como "hermanos" todos 
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a q u e l l o s  que  l o  s o l i c i t e n ,  pudiendo h a c e r l o  d e s d e  l a  i n f a n c i a .  Cada 
"hermano", e n  l a  f echa  d e  c r e a c i ó n  d e  l a  Hermandad d e b í a  pagar  por 
i n s c r i b i r s e  l a  c a n t i d a d  d e  d i e z  r e a l e s  d e  v e l l ó n .  En l a  a c t u a l i d a d  se 
paga q u i n i e n t a s  p e s e t a s .  

La v e s t i m e n t a  que h a b r í a n  d e  l l e v a r  queda r e f l e j a d a  e n  l a  C o n s t i -  
t u c i ó n  Novena d e  l a  Hermandad: 

"Cada hermano v e s t i r á  una t ú n i c a  d e  t e l a  morada, b i e n  s e a  de 
h i l o  o a lgodón ,  l a r g a  h a s t a  l o s  p i e s ,  que i r á n  c a l z a d o s  de  zapa-  
t o s ;  un capuzón d e  s iete c u a r t a s ,  y c e ñ i d a  l a  t ú n i c a  con un cordón 
d e  P s p a r t o ,  donde l l e v a r a n  p e n d i e n t e  un r o s a r i o  negro".  

"Cada hermano l l e v a r á  e l  Jueves  S a n t o  una c r u z  d e  p ino  y d e  un 
mismo grueso  y d imens iones  . . ." 

En un pr imer  momento e s t o s  p e r s o n a j e s  e r a n  l o s  encargados  d e  l l e -  
v a r  s o b r e  s u s  hombros l a  Imagen o Imágenes q u e  h u b i e r e ,  "echados l o s  
capuzones  a l a  e s p a l d a ,  p e r o  c u b i e r t o s  l o s  r o s t r o s " .  E s t a  cos tumbre ,  
d e s d e  hace  ya a l g u n o s  a ñ o s  se ha p e r d i d o  por completo .  De l a  misma 
manera ha d e s a p a r e c i d o  l a  mis ión  que t e n í a n  d e  ". . . una vez c o n c l u i d a  
l a  P r o c e s i ó n ,  l a  t a r d e  d e  3ueves  S a n t o ,  l a  s e c c i ó n  de  s e r v i c i o  nombrará 
c u a t r o  hermanos que d e  d o s  e n  dos  h o r a s  se c o l o c a r á n  a l o s  c o s t a d o s  d e l  
Monumrnto, h a s t a  que  s e a n  c o n c l u i d a s  l a s  t i n i e b l a s ,  p r o h i b i é n d o s e ,  que 
f u e r a  d e  e s t o s  a c t o s  l o s  hermanos v i s t a n  l a  t ú n i c a  . . . ' l .  

S i n g u l a r  i m p o r t a n c i a  a d q u i e r e n  también l o s  "Soldados Romanos o 
Armaos", c r e a d o s ,  como ya hemos v i s t o ,  e l  1 6  d e  A b r i l  de  1865.  

En un p r i n r t p i o ,  é s t o s  se formaban de  l o s  mismos c o f r a d e s  d e  l a  
Hermandad' d e  Niro.  P. J e s ú s  de  Nazareno, es d e c i r  d e b í a n  v e s t i r  por  l o  
menos un año l a  t.Única d e  Nazareno pa ra  poder s e r  "Armaos". Hoy, e s t a  
c o s t u m h w  ha d e s a p a r e c i d o  por  completo ,  pudiendo i n s c r i b i r s e  en l a  
C(mip4i.i de  S o l d , ~ d o s  Romanos s i n  n e c e s i d a d  de  s e r  Nazareno. 

Los "Armaos", a l  i g u a l  que Nazarenos y demás p e r s o n a j e s  que  i n t e r -  
v ienen  en l a  Srmdna S a n t a ,  se c o s t e a b a n  y se c o s t e a n  s u  uniforme.  

Las p rendas  d e  s u  uniforme son l a s  s i g u i e n t e s  ( F o t .  1): 

- Casco y c o r a z a  d e  h o j a  d e  l a t a .  
- Plumero I l o r ó n  de  c e r d a  encarnado.  
- C h a q u e t i l l a  i n t e r i o r  encarnada .  
- Guantes  d e  a n t e  a m a r i l l o  ( a h o r a  b l a n c o s ) .  
- C.inturÓn cncarnad0  d e  tres g a l o n e s  dorados ,  d o s  a l o s  ex t remos  y 

o t r o  e n  medio. 
- T o n e l e t e  encarnado  d e  v e l u d i l l o  con f r a n j a  p l a t e a d a  en l a  p a r t e  

e x t e r i o r .  - f'aritalón de  pun to  b lanco .  
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- Z a p a t i l l a s  abotinadas encarnadas. 
- Una lanza de  hoja de  l a t a ,  según el modelo de l a  Fig. 2. 

Las c l a s e s  de  o f i c i a l e s  dentro de e s t a  Compañia usarán: 

- Plumero l lo rón  de cerda blanco. 
- Franja de galón dorado en e l  pantalón. 

Asimismo l a  c l a s e  de o f i c i a l e s  portan sobre s u  uniforme l a s  si- 
gu ien tes  ins ign ias ,  propias  de su graduación: 

- E l  Capitán, dos galones dorados y dos e s t r e l l a s  doradas. 
- Los Tenientes, un galón dorado y o t r o  de p l a t a ,  y dos e s t r e l l a s ,  

según l o s  galones. 
- Los Subtenientes,  un galón dorado y e s t r e l l a  dorada. 
- Los Sargentos primeros, dos galones dorados. 
- Los Sargentos segundos, un galón dorado. 
- Los Cabos primeros, dos galones de  estambre amar i l lo  y l o s  se-  

gundos, un galón de l a  misma c la se .  

Los Armaos t ienen l a  obl igación de  presentarse  con s u  uniforme 
completo en l o s  d í a s  de l a  Semana Santa,  caso de no hacer lo  a s í ,  serán  
dados de baja.  Antiguamente, prestaban s e r v i c i o  en l a s  procesiodes,  1: 
d e l  Prendimiento; 29 de 3esÚs de Nazareno; 39 de l  Santísimo; 49 Sábado 
Santo de Resurrección. Pres tan  ahora se rv ic io ,  además de l a s  menciona- 
das,  en l a  procesión de l a  Soledad de Viernes Santo por l a  noche. 

In terv ienen también en l o s  d e s f i l e s  procesionales de l a  Semana 
Santa: 

- "Los Blanquil los" (Cofradia de l a  Vera-Cruz). 
- Las Hermanas de l a  Soledad, compuesta exclusivamente por mujeres 

de "toda edad, es tado y condición". A l a  hora de s u  inscr ipc ión  cano 
'"hermanas" ingresan en l o s  fondos de  l a  Hermandad l a  mitad de l a  c a n t i -  
dad que han de  pagar nazarenos y b lanqui l los .  

Sus obl igac iones  son l a s  s igu ien tes :  

"Alumbrar Viernes Santo en l a  procesión de Nuestra Señora de 
l a  Soledad con una s o l a  ve la ,  costeada por cada Hermana, os tentan-  
do sobre  l a  man t i l l a  un e scapu la r io  de l a  r e f e r i d a  Imagen". 

La Cofradía de  l a  Vera-Cruz o Blanqui l los  fue  creada a propuesta 
de  var ios  vecinos de l a  V i l l a  'de Aldea d e l  Rey en fecha de nueve de 
Febrero de m i l  ochocientos s e t e n t a  y t r e s .  Su uniforme es como sigue:  

"Cada hermano l l e v a r á  una túnica  blanca de l a  misma construc-  
ción que l a  de l o s  Nazarenos, su correspondiente Cepi l lo  de cinco 
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c u a r t a s  de a l t o ,  un cordón morado y un r o s a r i o  pendiente de 61 a 
l a  c i n t u r a  y en l a  mano una i n s i g n i a  de l a  Pasión". 

Pres tan  su s e r v i c i o  en l a s  procesiones: l o  Procesión d e l  Jueves 
Santo por l a  t a rde ;  Z o  Procesión d e l  Encuentro de Cr i s to ;  39 Procesión 
d e l  E n t i e r r o  de Cr i s to ,  y 4o Procesión de l a  Soledad. 

B I B L I O G R A F I A  

- Libro de l a  Const i tución de l a  Hermandad de Nuestro Padre 3esus de 
Nazareno. 

- L i b r o d e  l a  Constitución de l o s  Soldados Romanos. 

- Libro para e l  a s i e n t o  de l a s  cuentas y acuerdos de l a  Cofradía de 
Nuestro Padre 3esus de Nazareno. 

- Libro de Actas de Sesiones de l a  Hermandad. 

NOTA: M i  agradecimiento a D .  Francisco LÓpez, D. Heriberto Morena, - 
D. Mariano Rodriguez y D. 3056 Luis Golderos Cruz -Cura-Pa- 
rroco de Aldea d e l  Rey-, s i n  cuya va l iosa  colaboración no 
hubiera s ido ,  pos ib le  l a  r ea l i zac ión  de  este t rabajo .  A todos 
e l l o s  m i  agradecimiento. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Oretum. 1985, #1.



PRENDIMIENTO 

- Tres toques de corneta.- 

Domingo de Ramos, 
3esus que t r iunfante  entró,  
domingo en Jerusalén, 
por Mesias exclamó y 
todo e l  pueblo en t ropel ,  
a r ec ib i r l e  s a l i ó .  

Con muchos ramos y palmas, 
jazmines y v io le tas ,  
que l e  echaban por l a  t i e r r a  
por donde e l  Sefior pasaba 
se abrían todas l a s  puertas. 

Las ca l l e s  entapizadas 
con muchos rasos y t e l a s ,  
l a s  capas se l a s  quitaban, 
t i rándolas  por l a  t i e r r a ,  
por donde e l  Señor pisaba. 

Fueron muchos l o s  obsequios 
y grandes recibimientos, 
que a Nuestro Padre Amoroso 
¡Salve, Salve, rey del  Cielo! 
Salve, - repi t ieron todos-, 
y todos en 
l e  siguieron muy contentos, 
no t e  cause admiración, 
que hasta l o s  nifios de pecho 
alabaron a l  Sefior. 

Con s u s  lenguas t i e rnec i tas ,  
dejándose de mamar, 
decían: Viva e l  Mesias, 
que nos viene a rescatar ,  
nuestras almas e s t e  d i d .  

Con gran t r iunfo y amor 
hasta e l  templo l o  l levaron,  
l a s  puertas se l e  cerraron,  
pero l a s  abr ió  e l  Señor. 
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Dos entradas se l e  hicieron 
con notable variedad, 
e l  domingo entró  con palmas 
y volvió jueves a en t ra r  
con l a s  manos maniatadas. 

Por e s t e  ra ro  misterio 
dulce pastor de l a s  almas, 
concedednos l a  v ic tor ia  
de l levarnos a l a s  palmas, 
a gozar de Eterna Gloria. 

Miércoles Santo s a l i ó  
Judas con fa l sos  intentos ,  
y en casa de C a i f k  entró 
que junto a s u s  fa r i seos ,  
de e s t a  suer te  l e s  habló: 

"Principes, qué e s  l o  que hacéis, 
que e s t á i s  de 3esÚs tratando 
que como l o  prenderéis, 
yo l e  pondré en vuestras manos, 
si algo me prometéis, 
y si  no l o  conocéis, 
una señal también dejo, 
para que sepais quién e s ,  
aquél que yo l e  dé e l  beso, 
e s  e l  que habeis de prender. 

No penseis que es to  e s  engafio, 
de m i  maestro maldigo, 
boca, lengua, p ies  y manos, 
responde e l  f a l so  concil io.  

Capitán Armaos. 

Judas, t r e in t a  monedas t e  damos. 

Judas. - 
Me contento, 

pero tengo algún recelo,  
que m i  e s p í r i t u  s e  inquieta,  
que junto a m i s  compañeros, 
l e  habéis de dar l a  muerte a l  César. 
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Capitán Armaos. 

Judas, no tengas temor, 
-as1 todos respondieron-, 
que soldados de valor, 
bien armados t e  daremos 
para prender a l  traidor.  

,-(Beso de Judas a 3esÚs). 

Escuadrón Romano, 
si por l o s  t r e in t a  dineros, 
que Judas se ha aprovechado, 
yo, no l o  dudo, 
pudiera serviros de u n  engaiío. 

S i  en e l  parte que reciba, 
no se cumple l o  tratado, 
sí l o  digo y l o  aseguro, 
que va a ser crucificado. 

- (Beso y palmada a 3esus). 
- Dos toques de corneta. 

Teniente de los  Soldados. 

A s u s  Órdenes, m i  capitán, 
un parte de l a  porteria del César. 

- Toque de corneta. 

Capitán de lo s  Armaos. 

Gastadores y soldados, 
los tambores y cornetas, 
a ver si a l a  voz de mando, 
teneis  e l  ofdo a l e r t a ,  
para coger e l  tablado 
como vuestro capitán ordena 

Unos os vais por l a  izquierda 
y otros cogéis l a  derecha, 
para subir a l .  tablado 
me l o  hacéis con l igereza.  

Y ,  ahora, os voy a l ee r  e l  parte 
que he recibido del Cesar. 
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- Toque de corneta. 

Escuadrón Romano, 
acabo de rec ib i r  un parte 
de nuestro emperador e l  Cesar, 
en e l  que me dice,  
que en ese  huerto, en ese (señalando), 
hay un hombre, 
llamado 3esÚs Nazareno, 
y ordena que se l e  prenda 
con l a  mayor cautela 
que se va en t re  l a s  manos 
y e s to  que s e  ejecute.  

Sus seíias son l a s  siguientes: 
Estatura dos varas, 
color trigueño, 
pelo castaño, 
barba.cerrada 
y algo abultado de mej i l las ,  
y en cast igo,  
e l  soldado romano que se l e  escape, 
sera  castigado. 

i A  prenderle! 

(Toque de tambores y cornetas).  

Estando e l  Rey ce l e s t i a l  
en e l .  huerto en oración, 
l l egó  Judas infernal ,  
con un crecido escuadrón, 
siendo de e l l o s  capitán. 

Entraron con gran s i l enc io  
a l  huerto Cetsemaní, 
s a l i ó  Jesús a l  encuentro, 
a quién buscáis, in fe l iz .  

Buscamos a l  Nazareno, 
-d i jo  a l  instante-:  "Yo soy". 
A l  punto todos cayeron 
en pasmosa confusión, 
como muertos en e l  suelo. 

Luego 3esÚs a l  ins tante  
dio  l icencia  a l  escuadrón 
para que se levantdse, 
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