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Resumen: En este trabajo se da a conocer el recinto de fo-
sos prehistórico del Cerro de los Vientos, localizado en la po-
blación de Puente del Obispo (Jaén, España). Se presentan su 
planta completa, las estructuras que lo componen, la caracte-
rización de los conjuntos cerámicos y líticos hallados en sus 
rellenos, dos dataciones inéditas y el análisis polínico reali-
zado en el yacimiento. Estos estudios han permitido recono-
cer la construcción de dos fosos concéntricos y más de no-
venta fosas circulares realizadas durante la Edad del Cobre. 
Un espacio de ocupación que, además, experimentará la cons-
trucción de nuevas estructuras en negativo, algunas construc-
ciones en mampostería y la completa amortización de su foso 
central durante la Edad del Bronce.

Abstract: This paper presents the prehistoric ditched enclo-
sure of Cerro de los Vientos located in Puente del Obispo 
(Jaén, Spain). The study has made possible the characteri-
zation of the site, including its complete layout, main archi-
tectural features, two unpublished radiocarbon dates, and the 
pottery, lithic, and pollen analyses. The site consists of two 
concentric circular ditches and more than ninety pits built 
during the Copper Age. In addition, new structures, masonry 
constructions and the final infilling of the central ditch were 
carried out in the Bronze Age.

Palabras claves: recinto de fosos; cronología; cerámica; úti-
les macrolíticos; datos polínicos.

Keywords: ditched enclosure; chronology; pottery; macro-
liths; pollen data.

1. INTRODUCCIÓN

El estudio de los recintos de fosos de la Prehistoria Re-
ciente del sur peninsular ha vivido grandes avances du-
rante las dos últimas décadas (Jiménez-Jáimez 2015). 
El comienzo de su debate teórico (Márquez Romero 
2001, Márquez Romero 2002, Delibes de Castro 2001, 
Márquez Romero y Jiménez Jáimez 2010) y el reclamo 
de mejores métodos de estudio para los mismos (Díaz-
del-Río 2003: 74-75) favorecieron el reconocimiento y 
estudio de un mayor número de este tipo de yacimien-
tos. Desde principios de los años 90 hasta nuestros días, 
los recintos conocidos como tales han pasado de algo 
más de una decena a más de ochenta (Jiménez-Jáimez 
2015, Blasco et al. 2007, García García 2013, Martínez 
Calvo et al. 2014, Delibes de Castro et al. 2014, Escu-
dero Carrillo et al. 2017, entre otros). La incorporación 
de nuevas técnicas de detección, como la prospección 
geomagnética o teledetección, y la incorporación de es-
tudios isotópicos han permitido su mejor caracteriza-
ción cronológica, constructiva y, en definitiva, de las 
sociedades prehistóricas vinculadas a este tipo de si-
tios (Balsera et al. 2015, Aranda Jiménez et al. 2016, 
García Sanjuán et al. 2018, Díaz-Zorita Bonilla et al. 
2018, 2020; Žalaité et al. 2018, Milesi et al. 2019, en-
tre otros).

En el sur de la península ibérica el fenómeno de los 
recintos de fosos encuentra sus primeras fases cons-
tructivas ya a finales del IV milenio cal BC. Este tipo de 
arquitectura presenta especial auge durante la segunda 
mitad del III milenio cal BC, período en el que existe 
una mayor intensidad constructiva, aparición de los fo-
sos más grandes y de los mayores aportes de relleno 
(Márquez Romero y Jiménez Jáimez 2013: 455, Milesi 
et al. 2019: 174).

Sus características principales son la existencia de 
uno o varios fosos de tendencia circular, dispuestos de 
forma concéntrica, llegando en algunos casos a la exis-
tencia de más de una decena de fosos, como es el caso 
de Perdigões (Reguengos de Monsaraz) en Portugal 
(Márquez Romero et al. 2011). Normalmente, los fo-
sos presentan una o varias interrupciones interpretadas 
como zonas de paso o puertas. Junto a estas grandes 
estructuras aparecen también numerosas fosas exca-
vadas en el sustrato geológico con diferentes formas y 
tamaños. En la mayoría de los casos es patente la super-
posición de construcciones (fosas, fosos, zanjas), sola-
pándose unas sobre otras e indicando un uso reiterado 
del espacio a lo largo del tiempo, aunque no necesaria-
mente continuo.

Todas las estructuras aparecen rellenadas con diver-
sos aportes sedimentarios naturales y antropogénicos, 
que normalmente presentan restos líticos, cerámicos 
y óseos que habitualmente aparecen fragmentados y 
mezclados sin un aparente orden. La presencia de res-
tos metálicos suele ser limitada. Buenos ejemplos pe-
ninsulares de este tipo de yacimiento son Valencina 
de la Concepción (Fernández Gómez y Oliva Alonso 
1986), La Pijotilla (Hurtado 1986), Perdigões (Lago et 
al. 1998), Porto Torrão (Valera y Filipe 2004) o Loma 
del Real Tesoro (Escudero Carrilllo et al. 2017), entre 
otros muchos.

En la provincia de Jaén se conocen al menos tres 
casos que responden a estas características, son los ya-
cimientos de Martos (Lizcano et al. 1993), Venta del 
Rapa (Lechuga Chica et al. 2014) y Marroquíes Bajos 
(Zafra de la Torre et al. 1999). A menos de 50 km de 
distancia de estos se localizó el recinto de fosos del Ce-
rro de los Vientos, en las cercanías de la población de 
Puente del Obispo. Su hallazgo se produjo a partir de 
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las actuaciones preventivas realizadas por la construc-
ción de la autovía A-316 en el tramo “Enlace Norte-En-
lace Sur de Puente del Obispo”. El yacimiento se ubica 
en la zona superior del cerro homónimo, a unos 375 m 
de altitud, en el valle del río Guadalquivir y junto al río 
Torres (fig. 1).

La primera fase de las excavaciones se realizó en-
tre los años 2009 y 2011 por el Centro Andaluz de 
Arqueología Ibérica. La segunda etapa fue llevada a 
cabo por Gespad Al-Andalus s.l.u., durante los años 
2014 y 2015. Ambas intervenciones consistieron en 
excavaciones en extensión y permitieron caracteri-
zar los principales rasgos del yacimiento en toda su 
superficie.

Con el objetivo de un mayor conocimiento del ya-
cimiento, se unificaron las planimetrías y descripciones 
generadas en las distintas intervenciones y se analiza-
ron los materiales arqueológicos de la segunda etapa de 
excavación (2014-2015). A continuación se presentan 
sus resultados.

2.  MORFOLOGÍA DEL YACIMIENTO 
DEL CERRO DE LOS VIENTOS

Al igual que ocurre en otros recintos de fosos, el yaci-
miento presenta numerosas estructuras prehistóricas ex-
cavadas en el sustrato geológico, en este caso constituido 
principalmente por margas. Entre estas destacan dos fo-
sos circulares concéntricos y casi un centenar de fosas 
de tendencia circular. También se caracterizaron otras es-
tructuras de formas más irregulares y en ocasiones rea-
lizadas en mampostería. El acceso a los dos recintos 
consiste en dos interrupciones en el trazado de los fosos 
que aparecen alineadas y orientadas hacia el este (fig. 2).

2.1. Foso interior

La estructura FS-8011 presenta un diámetro medio de 
20 m y ocupa la parte central del yacimiento. Este re-
cinto abarca un área aproximada de 315 m2. Posee un 

Figura 1. Localización del yacimiento del Cerro de los Vientos en el sur peninsular. Las localizaciones cercanas corresponden 
a otros recintos de fosos de la región (en verde).
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recorrido polilobulado y sección en V. Su ancho oscila 
entre 0.5 y 3.5 m y su profundidad entre 1.8 y 2.4 m. El 
único acceso al recinto se orienta hacia el este.

En este foso se conocen tres secciones en las que se 
pudo caracterizar la estratigrafía del relleno (fig. 3). Este 
presenta un primer estrato sedimentario marrón claro, 
con matriz limo-arenosa (UE8124) que se documenta 
en todos los sectores de excavación. Los depósitos inter-
medios poseen una matriz limo-arcillosa y se disponen 
con mayor tendencia a la horizontalidad, aunque pueden 
alternarse con algunos estratos con mayor buzamiento.

Todos los estratos presentan diferentes concentracio-
nes de fragmentos cerámicos y líticos, cuya clasificación 
tipológica los situaría en época calcolítica. En algunos 
casos, se evidencia también la presencia de cenizas. Los 
restos de fauna son escasos en este sector, solo se regis-
tró un fragmento en la UE 8122 del corte B.

El depósito sedimentario más reciente que se encuen-
tra en el total del recorrido del foso (UE 8012) se carac-
teriza por una matriz limo-arcillosa, marrón oscura, con 

inclusiones líticas de tamaño medio y pequeño, fragmen-
tos cerámicos y escasos restos óseos, cuyas característi-
cas y datación corresponden a la Edad del Bronce.

La estratigrafía parece indicar que el foso se habría 
ido colmatando con diversos aportes de carácter antro-
pogénico, siendo el depósito más reciente de la Edad 
del Bronce.

Durante este último período, se practicaron algu-
nas modificaciones que afectaron a parte del relleno del 
foso y de su trazado. Estas modificaciones consistieron 
en la construcción de dos estructuras negativas (ESTR-
VII y ESTR-VIII) y dos construcciones en mamposte-
ría, una asociada al límite exterior del foso (MR-8040) 
y otra afectando parte de su trazado interior (MR-8022).

2.2. Foso exterior

El foso exterior (FS-8055) presenta aproximadamente 
unos 25 m de diámetro y engloba un área de cerca 

Figura 2. Planta del yacimiento. La línea discontinua separa las campañas de excavación: derecha sector excavado en 2009-11, 
izquierda sector excavado entre 2014-15. En negro, se señala la localización de las secciones. (Modificado a partir de la planta 

de 2014-2015).
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de 500 m2. Cuatro secciones fueron excavadas en este 
foso. Su anchura oscila entre 0.4 y 1.5 m y su potencia 
alcanza un máximo de 1.1 m y un mínimo de 0.45 m. 
Su sección es también en V (fig. 4). De acuerdo con su 
morfología y sus dimensiones, se ha propuesto como 
un foso para una posible empalizada, si bien no se 
cuenta con restos materiales que así lo evidencien. Las 
discontinuidades que se aprecian al norte y sur del foso 
se deben a su destrucción parcial debido a las obras re-
lacionadas con la formación de taludes.

Su relleno se componía de diferentes aportes natu-
rales y antropogénicos, en los que se documentaron res-
tos líticos y cerámicos (en las UEs 8056 y 8099). Sus 
características tipológicas situarían la cronología de 
este foso en la Edad del Cobre (fig. 4).

Al igual que en el foso interior, se ha constatado al me-
nos una interrupción en el trazado, que correspondería a la 
zona de acceso al recinto. Esta puerta está alineada con la 
del foso interior y cuenta con una anchura de 3 m.

2.3. Fosas circulares

Se han documentado 92 fosas localizadas entre ambos 
recintos, sobre el foso más externo y al exterior de este 
último. El recinto central delimitado por el foso interno 

Figura 3. Sección del foso interno con orientación N-S 
(véanse las localizaciones en figura 2).

Figura 4. Secciones del 
foso externo. Orientación 

O-E en secciones 1,2 y 
4. Orientación N-S en 
sección 3 (véanse las 

localizaciones en figura 2).
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y la zona noroeste del segundo recinto no presentaron 
este tipo de estructuras.

En las intervenciones realizadas entre 2014 y 2015 se 
excavaron todas las fosas identificadas en planta con un 
total de 26 (fig. 2). Las dimensiones de estas oscilan entre 
0.2 y 1.3 m de potencia y 0.5 y 2.5 m de diámetro. Como 
ocurre en la mayoría de yacimientos con iguales caracte-
rísticas, las secciones de este tipo de estructuras varían en-
tre paredes rectas y más o menos acampanadas (fig. 5).

Si bien las formas y dimensiones presentan varia-
ciones, los depósitos interiores presentan unas carac-
terísticas similares. En todas ellas se han registrado 
fragmentos cerámicos, algunos restos líticos y esca-
sos o nulos restos óseos, distribuidos en los diferentes 

estratos. La mayoría de las formas cerámicas recupe-
radas en estas estructuras se corresponden tipológica-
mente con las producidas durante el III milenio cal BC.

2.4. Otras estructuras prehistóricas

Además de las anteriores construcciones, se documentó 
la existencia de al menos ocho estructuras de formas 
irregulares excavadas en la matriz geológica (EST-I 
a VIII). De acuerdo con las relaciones estratigráficas, 
estas construcciones habrían sido realizadas con pos-
terioridad a la amortización de los fosos (EST-VII y 
EST-VIII) o cuando estos estaban siendo colmatados.

Figura 5. Secciones de las fosas 8082 y 8084 con orientación O-E.

Figura 6. Muro de 
mampostería asociado a la 
construcción EST-VII.
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Tres de estas construcciones afectan al foso central 
(FS-8011). La primera de ellas (EST-I) se localiza en el 
sector norte del foso. Presenta planta circular de 2.1 m 
de diámetro, base plana y una altura de 1 m. La segunda 
(EST-VII), se ubica en la zona oeste del mismo foso y 
presenta en su interior la construcción de un muro de 
mampuestos (MR-8022) (fig. 6), que se adapta al reco-
rrido del foso en un tramo de 2 m y con 1 m de altura.

De similar complejidad son las EST-III, VI y VIII. 
La primera de ellas, de grandes dimensiones (4.2 m de 
largo y 2 m de ancho), presenta un muro interno rea-
lizado con cantos y adobes de mediano tamaño (MR-
8006) (fig. 7).

Por su parte, la EST-VI (fig. 8) se caracteriza por su 
planta ligeramente ovalada, con una longitud de 5.15 m 
(N-S) y un ancho de 4.10 m (E-O). Presenta una cons-
trucción tipo covacha y también un muro de mampues-
tos en su lado oeste (MR-8046).

Finalmente, la estructura EST-VIII tiene una lon-
gitud de 5.6 m (N-S), un ancho de 4.5 m (E-O) y su 

potencia alcanza un máximo de 0.5 m. También pre-
senta en su interior una construcción de mamposte-
ría (MR-8024), cuyos restos podrían relacionarse con 
la abundante presencia de cantos y mampuestos de ta-
maño mediano en el relleno de EST-VIII, tal vez co-
rrespondientes a su derrumbe parcial.

3. ESTUDIO DE MATERIALES

3.1. Cronología

La escasa presencia de restos orgánicos limitó el nú-
mero de muestras para la datación radiocarbónica de 
los rellenos. Las dataciones que se pudieron realizar 
corresponden a restos óseos humanos hallados en la 
última unidad estratigráfica de colmatación del foso 
interior (UE 8012) y a una unidad de relleno de la 
EST-VII (UE 8118). Los fragmentos de huesos dispo-
nibles pudieron ser caracterizados siguiendo métodos 

Figura 7. Sección de la 
estructura EST-III con 

orientación E-O.

Figura 8. Fotografía de 
EST-VI.
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bioarqueológicos estándar, a pesar de su mal estado de 
conservación. Se identificaron un fragmento de tibia y 
un fragmento de radio.

Siguiendo la estrategia desarrollada en trabajos pre-
vios (Aranda Jiménez et al., 2017, 2018, 2020), la selec-
ción de las muestras se realizó a partir del NMI (Número 
Mínimo de Individuos), de forma que se garantizara la 
datación de individuos diferentes. De esta forma, se se-
leccionaron dos muestras pertenecientes a dos indivi-
duos de edad adulta. La extracción del colágeno óseo 
se ha llevado a cabo en el Departamento de Ciencias 
Geológicas de la Universidad de Tübingen y antes a su 
extracción se ha realizado un análisis elemental (%C y 
%N) como indicador previo de la conservación del co-
lágeno. El protocolo para la extracción del colágeno se 
basa en métodos estándares (DeNiro y Epstein 1981, 
Bocherens et al. 1997). Las mediciones radiométricas se 
realizaron en el laboratorio ETH Zürich, mediante AMS 
(Accelerator Mass Spectometry). Para conocer el efecto 
reservorio posible también se han medido los isótopos 
estables de carbono y nitrógeno δ13C y δ15N. Las data-
ciones han sido calibradas con la curva IntCal13 (Rei-
mer et al. 2013) utilizando Oxcal 4.3.2 (Bronk Ramsey 
2009) y las fechas han sido redondeadas siguiendo las 
recomendaciones de Stuiver y Polach (1977).

Ambas dataciones radiocarbónicas (tab. 1) sitúan los 
restos humanos en el Bronce Tardío (posargárico). La 
primera de ellas corresponde al relleno de la EST-VII 
con fechas entre el 1415-1315 cal BC (68%) y 1430-
1300 cal BC (95%). La segunda corresponde al último 
relleno del FS-8011 y sitúa las fechas entre 1430-1325 
cal BC (68%) o 1440-1305 cal BC (95%). Ambas fechas 
sitúan la fase más reciente de la ocupación del Cerro de 
los Vientos en la segunda mitad del II milenio cal BC.

3.2. Conjuntos cerámicos

El conjunto cerámico supone un total de 1164 frag-
mentos, de los cuales 966 son amorfos y 177 son de 

selección. El estudio de estos últimos ha permitido defi-
nir la forma de 157 fragmentos (fig. 9). Los criterios de 
clasificación y denominación siguen los realizados por 
Contreras y Cámara (2000), Aranda Jiménez (2001) y 
Fernández (2005, 2008, 2012, 2015).

El análisis más básico determina que casi un 90% 
de la muestra corresponde a formas abiertas y que 
las formas simples superan a las compuestas casi 
en el mismo porcentaje. Entendemos como formas 
compuestas las vasijas en las que se pueden distin-
guir dos cuerpos, superior e inferior, que coinciden 
en un punto de unión, en el que la pared del recipiente 
cambia de dirección hasta llegar al fondo (Fernández 
2012: 85, 94).

El grupo más destacado por su número son las 
fuentes, que constituyen algo más de la mitad del con-
junto estudiado. Dentro de este, podemos encontrar 
dos variantes formales: las fuentes semiesféricas o de 
casquete esférico y las formas biseladas, con engrosa-
mientos o pestañas en su borde, pero la mayor parte res-
ponden a un mismo patrón: vasijas muy aplanadas de 
gran tamaño (por lo general entre 300 mm y 500 mm de 
diámetro), de paredes gruesas y con tratamientos más 
cuidados en la superficie interior (fig. 10A).

El siguiente grupo son las ollas. Aunque se han do-
cumentado siete tipos distintos, el grueso lo componen 
las ollas ovoides simples (fig. 10C). Los cuencos, con 
el 9,5%, se reparten entre forma semiesférica, semies-
férica con el borde ligeramente entrante, de casquete 
esférico y uno de mayor profundidad (hondo). Los va-
sos suponen el 3.1% del conjunto y se reparten entre 
formas carenadas y de perfil en S. Finalmente, la que 
tradicionalmente se interpreta como vajilla de almace-
naje se reduce a cuatro orzas ovoides, que sobresalen 
claramente por su tamaño y volumen (fig. 10B). To-
dos los fragmentos de las orzas se encontraban en la 
fosa 8053.

Con respecto al tratamiento de las superficies, se 
aprecia que se alisaron ambas caras en la mayoría de 
las fuentes y ollas, algo más de la mitad de los cuencos, 

Tabla 1. Dataciones radiocarbónicas del Cerro de los Vientos.

Código  
Laboratorio Estructura/UE Material BP ± %C %N δ15N δ13C C:N

Calibración A.C.

68% 95%

ETH-74306 FS-8011 
UE 8012

Hueso humano 
Tibia - adulto 3107 20 43.4 15.2 8.7 -18.9 3.3 1415-1315 1430-1300

ETH-74307 EST-VII 
UE 8118

Hueso humano 
Radio - adulto 3125 20 28.3 10.0 8.7 -18.7 3.2 1430-1325 1440-1305
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todos los platos y solo en un número reducido de los va-
sos. Por otra parte, el bruñido es menos abundante, des-
tacándose especialmente en el caso de los vasos que lo 
presentan en la casi totalidad de los fragmentos. El pu-
lido está poco representado y solo se ha registrado en 
un cuenco, un vaso carenado con carena media y una 
olla ovoide.

Respecto al proceso de elaboración o modelado, 
también se han documentado marcas de ensamblaje 
entre distintos cuerpos, marcas digitadas en determi-
nadas zonas de las vasijas que muestran el recorrido 

de los dedos del alfarero/a mientras iba presionando 
para componerlas, e improntas que indican el uso de 
desgrasante vegetal. En los acabados también se evi-
denciaron rastros dejados por escobillas y espátulas, 
así como un fragmento cubierto por un engobe de co-
lor rojizo.

Cronológicamente, la tipología cerámica corres-
ponde mayoritariamente a producciones de la Edad del 
Cobre, aunque con presencia de algunos fragmentos tí-
picos del Bronce, especialmente de ollas compuestas 
con cuello.

Figura 9. Porcentajes 
de las formas cerámicas 

estudiadas. 

Figura 10. Formas cerámicas del Cerro de los Vientos. A) Fuentes, cuencos, platos y ollas ovoides, B) Ollas y orzas C) Formas 
carenadas, vasos, fichas recortadas.
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3.3. Material lítico

Por su parte, el material macrolítico de los rellenos fue 
estudiado considerando su clasificación morfotipoló-
gica, las huellas de uso sobre las superficies activas y 
las evidencias tecnológicas. En los criterios de medición 
se han considerado las siguientes medidas: eje longitu-
dinal de la pieza (Largo); eje transversal (Ancho); altura 
máxima (Alto); y como variables cualitativas, la litología 
y el tipo de superficie activa. En todo el conjunto tam-
bién se consideró la presencia de alteraciones térmicas.

La observación y toma de imágenes de las super-
ficies activas se han realizado con una lupa binocular 
Leica EZ4 HD con una potencia de aumentos de 8x a 
50x. Se ha seguido la metodología y la nomenclatura 
consensuadas para el estudio y descripción de las su-
perficies activas (Adams et al. 2009). Los criterios para 
el análisis funcional se sustentan en la contrastación 
de las huellas de uso de la actividad que las produjo, 
con ejemplos etnográficos y experimentales (Delgado 
y Risch 2008, Delgado Raack 2008, Adams et al. 2009, 
Risch 2002, Hamon 2008).

El conjunto de materiales está constituido por seis 
piezas. Estas han sido divididas según el tipo de ac-
tividad con la que están relacionadas en dos grupos: 

elementos pasivos, como aquellos que se mantienen 
estáticos ante el trabajo que sobre ellos se efectúa, y 
útiles activos, con los que se desarrolla de una activi-
dad directamente. Además de estas piezas se han anali-
zado ocho ecofactos o elementos naturales sin huellas 
de uso, aunque algunos de ellos presentaban evidencias 
de alteraciones térmicas (tab. 2).

La presencia de estas rubefacciones en seis ecofac-
tos y en un afilador se evidencia en toda la superficie 
de las piezas. Este tipo de alteraciones térmicas sobre 
el material macrolítico es común en yacimientos con 
estructuras negativas y ha sido documentado en varios 
contextos prehistóricos (Aranda Jiménez et al. 2012, 
García et al. 2014).

De los 6 útiles, tres son elementos de molturación, 
uno es una mano de moler y dos son abrasivos:

Útiles de molturación (fig.11: 1, 2 y 3). Las tres pie-
zas (correspondientes a las EST-III, EST-VII y fosa 
8020) poseen una forma oblonga y se hallan fracturadas 
en el extremo proximal del eje funcional de la pieza. 
Según las partes conservadas, el tamaño de los elemen-
tos debió ser de en torno a 300 mm de largo por 250 
de ancho y 90 de alto. Las superficies activas son pla-
nas e irregulares, probablemente por el tipo de conglo-
merado en el que están elaboradas. La morfología y las 

Tabla 2. Caracterización del material macrolítico por estructura y UE.

Estructura UE Litología Largo  
(mm)

Ancho  
(mm)

Alto  
(mm) Tipo Tipo  

actividad
Superficie  

activa
Alteración 
 térmica

EST-VII

8022 Arenisca 72 52 21 Alisador Activo Plana pulida —

8022 Caliza — — — Canto Ecofacto — —

8025 Conglomerado 300+ 230 82 Molino Pasivo Irregular plana —

EST-III 8005 Conglomerado 265+ 225 86 Molino Pasivo Irregular plana —

Fosa 8077 8078 Caliza — — — Canto Ecofacto — X

Fosa 8020 
(junto a EST-III)

8021 Arenisca — — — Canto Ecofacto — —

8021 Granito 96+ 122,5 42 Mano Activo Irregular plana —

8021 Conglomerado 270+ 180+ 68 Molino Pasivo Irregular plana —

FS-8011

8113 Arenisca 62 43.5 16.5 Afilador Pasivo Plana pulida X

8137 Caliza — — — Canto Ecofacto — X

8113 Caliza — — — Canto Ecofacto — X

8113 Caliza — — — Canto Ecofacto — X

8113 Caliza — — — Canto Ecofacto — X

8113 Subvolcánica? — — — Canto Ecofacto — X
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superficies activas indican el uso de estas piezas para 
la molturación. Los patrones de desgaste se relacionan 
con la molturación de cereales, como se puede deducir 
de la comparación de estas huellas con trabajos experi-
mentales (Menasanch et al. 2002, Risch 2002, Dubreuil 
2002, Zurro et al. 2005, Hamon 2008, Delgado Raack 
2008, Verbaas y van Gjin 2008, Hamon y Plisson 2009, 
Bofil et al. 2013).

Mano de moler (fig.11: 4). Su forma es oblonga y se 
encuentra fracturada en el parte medial contrario a su 
eje activo. Sus medidas originales serían de unos 200 

mm de largo (eje funcional) por 123 de ancho y 42 de 
alto. Esta pieza se usa en conjunción con los elementos 
de molturación para la molienda. El tipo de superficie 
activa es igual a la de los molinos recuperados. Precisa-
mente la mano de moler y uno de los molinos aparecen 
asociados en la misma unidad estratigráfica (UE-8021).

Afilador (fig.11: 5). Se trata de una plaqueta de are-
nisca de forma rectangular. Las superficies activas son 
ambas caras y sus bordes. Presenta una nivelación de 
los granos en la superficie y zonas pulidas, brillantes 
y con estrías. Los bordes exteriores están redondeados 

Figura 11. Materiales 
macrolíticos del Cerro de los 
Vientos: 1, 2 y 3. Molinos de 

molturación de cereal; 4. Mano 
de moler; 5. Posible afilador de 
elementos metálicos; 6. Posible 

alisador de cerámica.
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formando planos de abrasión. Este tipo de trazas son 
concordantes con su uso como afilador, probablemente 
sobre metales si tenemos en cuenta sus zonas brillan-
tes y planos de abrasión pulidos (fig.11: 5A) (Delgado 
y Rich 2008).

Alisador/bruñidor (fig.11: 6). Lo constituye un frag-
mento de canto alargado de arenisca. Las superficies ac-
tivas se localizan en la cara plana de la pieza y en los 
bordes redondeados inferior y superior. Las huellas es-
tán formadas por un pulido de la superficie y estrías en 
los rebordes de la pieza (fig. 11: 6B). Este tipo de mar-
cas se puede relacionar con la regularización de pastas 
para la elaboración de recipientes cerámicos.

El conjunto lítico se caracteriza por útiles fragmen-
tados o en avanzado estado de uso. La cadena operativa 
de elaboración para los útiles de molturación es similar a 
la documentada en otros contextos de la Prehistoria Re-
ciente en la península ibérica. La selección de los sopor-
tes naturales, así como la transformación de los mismos 
mediante talla exterior y abujardado de las superficies 
de trabajo son semejantes a las estudiadas en yacimien-
tos del Neolítico Reciente (Aranda Jiménez et al. 2012), 
Edad del Cobre (Risch 2008) y Edad del Bronce (Risch 
1995, Delgado-Raack 2008, Delgado-Raack y Risch 
2016). De la misma forma, el uso de cantos rodados 
como abrasivos para afilar metales o el bruñido de cerá-
mica es común en otros yacimientos de la Edad de Co-
bre (Delgado y Risch 2008, Risch 2008).

3.4. Registro paleoambiental

El estudio paleoambiental se ha basado en 11 muestras 
que procedían del foso interior (n=6), fosa 8020 (n=2) 
y EST-VI (n=3). De acuerdo con el orden estratigrá-
fico del foso interior, una de las muestras corresponde 
al Bronce (UE 8012) y cinco de ellas serían calcolíti-
cas (UEs 8119, 8159, 8160, 8133 y 8124) (fig. 3). Por 
su parte, en la fosa 8020 se estudiaron dos muestras 
correspondientes con las UEs 8090 y 8092; mientras 
que de la EST-VI se analizaron tres muestras más (UEs 
8045, 8112 y 8149).

El tratamiento químico de las mismas se llevó a 
cabo en el Laboratorio de Arqueobiología del Instituto 
de Historia (CSIC, Madrid). El método usado para la 
extracción, tanto de los palinomorfos polínicos como 
no polínicos (Girard y Renault-Miskovsky 1969, Bur-
jachs et al. 2003), consistió en un primer ataque al se-
dimento con HCl para la disolución de los carbonatos, 
seguido de NaOH para la eliminación de la materia or-
gánica, y finalmente con HF para la eliminación de los 

silicatos. El sedimento se trató además con ‘licor de 
Thoulet’ para la separación densimétrica de los micro-
fósiles (Goeury y de Beaulieu 1979). La porción del 
sedimento que se obtuvo al final del proceso se con-
servó en gelatina de glicerina en tubo eppendorf. No 
se procedió a la tinción de la muestra por la posibili-
dad que existe de que enmascare la ornamentación de 
ciertos tipos polínicos. Tras el tratamiento y conserva-
ción, la muestra se montó en portaobjeto con cubreob-
jeto y posterior sellado con histolaque, para proceder 
al recuento de los distintos tipos polínicos y no políni-
cos al microscopio óptico. Los morfotipos polínicos si-
guen a Moore et al. (1991) y Reille (1992, 1995). Los 
microfósiles no polínicos se identificaron según López 
Sáez et al. (1998, 2000) y López Sáez y López Me-
rino (2007).

Se ha considerado que una muestra es válida, es-
tadísticamente hablando, cuando la denominada suma 
base polínica (S.B.P.) supera los 200 pólenes proceden-
tes de plantas terrestres, albergando además una varie-
dad taxonómica mínima de 20 tipos polínicos distintos 
(López Sáez et al. 2003). En el cálculo de los porcen-
tajes se han excluido de la suma base polínica los taxa 
hidro-higrófilos y los microfósiles no polínicos, que se 
consideran de carácter local o extra-local, por lo que 
suelen estar sobrerrepresentados (López Sáez et al. 
1998, 2000, 2003). Además se han excluido de esta a 
Cichorioideae, Cardueae y Aster tipo debido a su carác-
ter antropozoógeno (Burjachs et al. 2003, López Sáez 
et al. 2013). El valor relativo de los palinomorfos ex-
cluidos se ha calculado respecto a la suma base polí-
nica. El tratamiento de datos y representación gráfica 
se ha realizado con ayuda de los programas TILIA y 
TGview (Grimm 1992, Grimm 2004), junto con el pro-
grama de tratamiento de imagen COREL DRAW para 
el perfeccionamiento del histograma palinológico. En 
la validación de los datos obtenidos se han aceptado 
además las directrices estadísticas y tafonómicas ex-
puestas en López Sáez et al. (2003, 2006) respecto a 
los contextos sedimentarios estudiados.

Los resultados reflejan algunos datos que permiten 
seguir diferenciando las dos etapas de ocupación del lu-
gar. En la fosa 8020, localizada junto a la EST-II (fig. 
12), las dos muestras estudiadas no resultaron estadís-
ticamente significativas al presentar un contenido po-
línico inferior a 200 pólenes procedentes de plantas 
terrestres, lo que evidentemente limita cualquier tipo de 
información paleoambiental sobre ellas (López Sáez et 
al. 2003, López Sáez et al. 2013). No obstante, resulta 
interesante señalar que en ambas, la presencia de polen 
de cereal fue una constante y con valores relativamente 
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muy altos (más de la mitad de los pólenes identificados 
en las muestras de las UEs 8090 y 8092 correspondie-
ron a este morfotipo). Esto lleva a considerar que tales 
valores elevados deben responder a un aporte indirecto 
de los pólenes junto con otras estructuras de los cerea-
les como espigas, espiguillas, glumas, etc. (Robinson 
y Hubbard 1977). De hecho, en esta fosa 8020 apare-
cieron restos de molinos junto a una mano de molino 
(UE8021), algo que indicaría, probablemente, que en 
esta estructura o cerca de ella se realizaron actividades 
de molturación de cereales; de ahí la llegada indirecta de 
sus pólenes a los sedimentos que colmatan la estructura.

Las 9 muestras restantes de FS-8011 y EST-VI sí 
resultaron fértiles desde un punto de vista palinoló-
gico. En general, los espectros polínicos de las 5 mues-
tras basales de FS-8011 (UEs 8119, 8159, 8160, 8133 
y 8124), así como los de las tres de EST-VI (UEs 8045, 
8112 y 8149) son enormemente semejantes (fig. 13), lo 
que permite aceptar su contemporaneidad cronológica 
dentro del Calcolítico.

En general, el palinograma (fig. 13) muestra, du-
rante el Calcolítico, una cobertura arbórea escasa, 
donde el porcentaje de polen arbóreo oscila entre el 
14.7 y el 20.6%, siendo el taxón más representado la 
encina (Quercus ilex) que en ningún caso sobrepasa el 
17% (10.6-16.1%) de la suma base polínica (S.B.P.). 
Los espectros polínicos de las muestras estudiadas re-
flejarían por tanto un paisaje sumamente abierto, de-
forestado, de encinar semi-adehesado (López Sáez et 
al. 2010). Este tipo de comunidad forestal, desde un 
punto de vista fitosociológico, debería asignarse a los 
encinares béticos, marianenses y araceno-pacenses ba-
sófilos mesomediterráneos del área (Paeonio coria-
ceae-Quercetum rotundifoliae). Además de la encina 
y Paeonia (0.5-1.5%), localmente estos encinares 

quedan representados en el diagrama polínico por cier-
tos arbustos que normalmente forman parte de sus 
etapas degradativas, caso de los retamares o escobo-
nales (Retama/Cytisus/Genista: 1.5-2.5%), tomillares 
(Labiatae: 0-1.5%), Crataegus monogyna (0-1.8%) y 
Rhamnus (2.3-3.4%). En particular, en el entorno in-
mediato del yacimiento, estos encinares estarían vin-
culados a su faciación más termófila y cálida, la cual 
en las áreas mesomediterráneas está enriquecida en 
acebuche (Olea europaea: 2.3-4%), lentisco (Pista-
cia lentiscus: 4.5-7%) y espárragos (Asparagus: 1.4-
2.5%). En algunas umbrías frescas de la comarca, en 
los piedemontes de sierras y en barrancos, es probable 
que se desarrollaran formaciones de quercíneas mar-
cescentes, representadas en el diagrama polínico por el 
quegijo (Quercus faginea: 3.9-5.5%).

Entre la flora herbácea, los palinomorfos predo-
minantes serían las gramíneas (Poaceae) (33.7-40%), 
cuyo elevado porcentaje refrendaría el carácter abierto 
y deforestado de las formaciones leñosas. El hecho más 
significativo, sin duda alguna, ha sido la identificación 
de polen de cereal (Cerealia) en algunas muestras de 
FS-8011, no así en EST-VI. En concreto, se ha identi-
ficado en las muestras de las UEs 8133 (4.1%) y 8159 
(6%). Los valores de polen de cereal en ambas mues-
tras son superiores al 3%, lo que permitiría confirmar la 
existencia de cultivos agrícolas de cereal, en el entorno 
inmediato al yacimiento (López Sáez y López Merino 
2005). Algunas herbáceas antrópico-nitrófilas, caso de 
Rumex acetosella (2.5-4.3%), R. acetosa (2.9-4.3%) y 
Convolvulus arvensis (1.4-2.5%), probablemente es-
tén relacionadas con dichos cultivos en forma de malas 
hierbas de estos (Behre 1981).

De la misma manera, ciertos palinomorfos indicati-
vos de actividades de tipo pastoril, o de cierto tipo de 

Figura 12. Sección de la Fosa 8020 con orientación S-N.
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presión derivada de la presencia de una cabaña gana-
dera en el entorno del sitio (herbáceas antropozoóge-
nas), han sido identificados en las muestras asignadas 
al Calcolítico con valores relativamente altos. Estos son 
los casos de Plantago lanceolata (4.1-7.2%), P. major/
media (2.4-5%) y Urtica dioica (2.3-4.5%). Lo mismo 
ocurre con ciertos hongos coprófilos como Sordaria 
(3.2-6.3%), Sporormiella (3.2-8%) y Cercophora (1.8-
4.2%), todo lo cual permitiría confirmar la importancia 
de la ganadería en el paisaje circundante al yacimiento 
(López Sáez y López Merino 2007).

De hecho, aunque agricultura y ganadería serían, 
posiblemente, los principales factores que definirían el 
paisaje hasta ahora descrito, no es menos cierto que en 
el palinograma aparecen toda una serie de indicadores 
polínicos de antropización, caso de Asterioideae (3.2-
4.5%), Boraginaceae (1.8-3.2%), Cardueae (5-10.6%) 
y Cichorioideae (16.5-28.1%), que demostrarían la 
existencia de pastizales nitrófilos, de origen antrópico, 
fruto de una antropización ingente del paisaje.

Los porcentajes sumamente bajos de Cyperaceae 
(pastizales húmedos), inferiores al 3%, así como la co-
mentada preponderancia de elementos termófilos, pro-
bablemente serían significativos de un clima térmico y 
fundamentalmente árido, dentro de un proceso general 
de creciente aridificación en el sur de la península ibé-
rica iniciado a mediados del IV milenio cal BC (Lillios 
et al. 2016).

A diferencia de las anteriores, la muestra pro-
cedente de la UE 8012 del FS-8011, cronológica-
mente situada en un momento avanzado de la Edad 

del Bronce, ofrece un espectro polínico completa-
mente diferente (fig. 13). En ella, las formaciones 
caducifolias de Quercus faginea muestran valores 
más elevados (12%), a la vez que se incrementan 
los porcentajes de pastizales húmedos de Cypera-
ceae (12.4%). Estos hechos, indudablemente, serían 
el reflejo de un momento climático más húmedo y 
posiblemente también menos térmico, toda vez que 
se reducen los valores porcentuales de los elementos 
termófilos antes señalados (Olea europea y Aspara-
gus 0.9%, Pistacia lentiscus 1.4%). En esta mues-
tra no hay constancia de polen de cereal. En cambio, 
las evidencias de presión pastoral son ahora mucho 
más evidentes y elevadas que en momentos calcolíti-
cos: se incrementan notablemente los hongos coprófi-
los (Sordaria 16.1%, Sporormiella 9.7%, Cercophora 
6%) así como las herbáceas antropozoógenas (Plan-
tago lanceolata 9.7%, Plantago major/media 7.8%, 
Urtica dioica 10.6%).

Estos hechos permitirían admitir la presencia in situ 
de una cabaña ganadera, probablemente estabulada, en 
el interior del yacimiento, con la consiguiente presión 
y alteración que esto supondría en la composición flo-
rística del entorno (López Sáez y López Merino 2007). 
No obstante, lo antes comentado no podría ser relacio-
nado con una mayor ocupación o presión antrópica en 
el Cerro de los Vientos, ya que, a diferencia de lo an-
terior, las herbáceas antrópico-nitrófilas disminuyen 
bruscamente (Cichorioideae 5.1%, Cardueae 2.8%, As-
terioideae 0.9%, Boraginaceae 0.5%, Rumex acetosa y 
Rumex acetosella 0.9%).

Figura 13. Histograma palinológico del Cerro de los Vientos.
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4. DISCUSIÓN

Los resultados de los análisis realizados permiten ca-
racterizar el yacimiento en su contexto geográfico y 
cronológico. Morfológicamente, la presencia de dos 
fosos concéntricos diferentes reproduce rasgos conoci-
dos en otros recintos de fosos peninsulares de simila-
res dimensiones, como es el caso de Gózquez de Arriba 
(Díaz-del-Río 2004), por ejemplo. La trayectoria si-
nuosa de uno de sus fosos también encuentra paralelos 
en casos como los de Moreiros 2, Monte do Olival y 
Xancra en Portugal (Valera 2012, Valera 2013), o Venta 
del Rapa (Lechuga Chica et al. 2014), localizado a me-
nos de 25 km del yacimiento.

Otro patrón conocido en este tipo de construccio-
nes es la orientación astronómica que presentan mu-
chas de las zonas de acceso al interior de los recintos. 
En este caso, la orientación al Este de las puertas de 
ambos recintos coincide con el orto solar durante los 
equinoccios de otoño y primavera. Este tipo de eviden-
cias podrían ponerse en relación con la importancia que 
ciertos momentos del ciclo anual pudieron tener entre 
estas comunidades, tal y como se ha planteado en otros 
yacimientos de similares características como Xancra o 
Santa Vitória (Valera 2013).

Finalmente, en lo que respecta a la arquitectura del 
lugar, la existencia de un elevado número de estructu-
ras tipo fosa también caracteriza a todos los recintos 
de fosos peninsulares. El Cerro de los Vientos destaca 
por una clara concentración de las mismas en los sec-
tores este y noreste del yacimiento y por su completa 
ausencia en la zona central de lugar. Esta realidad po-
dría demostrar su localización deliberada y, tal vez, la 
distinción de usos del espacio dentro de los diferen-
tes recintos.

Los escasos restos de materiales orgánicos obteni-
dos en las excavaciones de los años 2014 y 2015, solo 
han permitido obtener dataciones que se corresponden 
con la fase más reciente de ocupación del yacimiento. 
Así lo demuestran las dataciones realizadas en el depó-
sito más reciente del foso central y en la EST-VII. Es-
tas corroboran la utilización del lugar en un momento 
muy tardío, con respecto a las dataciones conocidas 
para los recintos de fosos peninsulares. De hecho, en la 
región, solo se conocen dataciones tardías en rellenos 
de fosos en Marroquíes Bajos (Aranda Jiménez et al. 
2016) y Venta del Rapa (Lechuga Chica et al. 2014), 
pero en ningún caso superan el primer cuarto del II mi-
lenio cal BC.

En este sentido, parece que este lugar estuvo 
ocupado durante la Edad del Bronce, aunque, como 

apunta la reconstrucción palinológica, con una ocu-
pación menos importante que la existente durante la 
Edad del Cobre. Los datos polínicos apuntan a un 
cambio en las estrategias paleoeconómicas entre las 
comunidades del Calcolítico y del Bronce Tardío, es-
tando caracterizado el primer periodo por unas ba-
ses económicas fundamentadas tanto en la agricultura 
como en la ganadería en un momento especialmente 
árido y cálido; mientras que en el segundo parece que 
la actividad ganadera cobró mayor importancia en un 
momento más húmedo y frío.

Por consiguiente, podemos afirmar que el recinto de 
fosos del Cerro de los Vientos encuentra sus inicios en 
la Edad del Cobre y presenta las características cons-
tructivas básicas compartidas por todos los yacimientos 
peninsulares de igual naturaleza. La posterior ocupa-
ción del espacio durante la Edad del Bronce pondría 
fin a la colmatación de algunas de sus estructuras, bajo 
unas nuevas formas de uso del lugar.

En lo referente a las actividades que en este espacio 
se desarrollaron, el análisis de los conjuntos cerámicos 
y líticos permite realizar algunas consideraciones.

En primer lugar, la caracterización de las formas ce-
rámicas evidencia un mayor uso de recipientes abiertos, 
seguido de grandes ollas en las que previsiblemente se 
procesarían grandes cantidades de alimento. Una posi-
bilidad que coincide con las características de la produc-
ción cerámica estudiada en otros recintos calcolíticos 
del sur peninsular (Lago et al. 1998, por ejemplo) y que 
podría indicar conductas de consumo de alimentos co-
lectivas. Sorprende, sin embargo, que la presencia de 
recipientes que se relacionan tradicionalmente con el 
almacenaje (orzas) sea meramente testimonial.

En segundo lugar, el material lítico, aunque por el 
reducido número de piezas no permite extraer conclu-
siones a nivel estadístico, sí consigue acercarnos a una 
interpretación más amplia de las actividades que se lle-
varon a cabo en el yacimiento y las formas de colmata-
ción de las estructuras.

Por una parte, la localización del material asociado 
a la molienda de cereales (molinos y mano) en los es-
tratos finales de colmatación de ciertas estructuras, de-
muestra la producción y consumo de cereal, a la vez 
que refleja el tipo de depósitos realizados en el interior 
de las fosas y fosos.

Por otra parte, las alteraciones térmicas que se ob-
servan en los ecofactos y en el alisador pueden estar 
relacionadas con la reutilización de estos elementos 
como parte de hogares o quizás con la quema de estruc-
turas construidas y tras ella la ocultación de sus restos 
en el interior de las fosas y fosos.
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Este último aspecto, la colmatación antrópica de las 
estructuras y el depósito de ciertos materiales en su in-
terior, forma parte del debate acerca de la función y sig-
nificado de este tipo de construcción prehistórica. Un 
debate que ha demostrado la importancia de la realiza-
ción de estudios arqueológicos generales en estos ya-
cimientos, con los que reconstruir las formas de vida, 
más o menos sedentarias, durante la Prehistoria re-
ciente de la península ibérica.

En este sentido, el estudio del recinto de fosos del 
Cerro de los Vientos permite no solo conocer las ca-
racterísticas de un yacimiento calcolítico del sureste 
peninsular, sino también contribuir al estudio de un 
tipo de contexto complejo que requiere estudios in-
terdisciplinares, bajo una mirada profundamente dia-
crónica y con matices regionales (Milesi García 2018: 
436-441).

5. CONCLUSIÓN

El yacimiento prehistórico del Cerro de los Vientos se 
presenta como un nuevo recinto de fosos calcolítico del 
sur peninsular. Los resultados de su estudio proponen 
una biografía extensa para el yacimiento que cuenta 
con, al menos, dos períodos de ocupación a lo largo de 
la Prehistoria reciente.

Durante el III milenio cal BC, se habrían llevado 
a cabo las construcciones de los fosos y las principa-
les estructuras que componen los dos recintos que lo 
conforman. En este mismo período también se habría 
producido la colmatación parcial o completa de las 
construcciones, siguiendo las mismas dinámicas que se 
observan en contextos arqueológicos similares.

Finalmente, en el tercer cuarto del II milenio cal 
BC, parece haberse producido la remodelación del 
espacio a través de la construcción de nuevas estruc-
turas, junto con la completa amortización de su foso 
interno. Esta segunda fase de ocupación, ya sin recin-
tos, evidencia los cambios en el paisaje y las activi-
dades desarrolladas por las nuevas comunidades del 
Bronce.
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