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SE' '1LLEJA: LÍMITES Y USOS DE UNA MORFOMETRÍA CERÁMICA 

Alejandro Villanueva Pérez*, Liliana Spanedda*, Rafael Turatti Guerrero* 
y Juan Antonio Cámara Serrano* 

;TRODUCCIÓN 

\ EL PROYECTO P ENALOSA 

EsIe Proyecto de Investigación pretende como obje
IDO global la definición y explicación de la evolución 
sociaI que tuvo lugar durante la Edad del Bronce en el 
_-\lro Guadalquivir. El punto de partida de este proyecto 
50il los resultados proporcionados por el Proyecto de 
In\esrigación Análisis histórico de las comunidades de 
,J Edad del Bronce de la Depresión Linares-Bailén y 
,'as estribaciones meridionales de Sierra Morena, di
!'1gido por los investigadores D. Francisco Contferas 
Canés. D. Francisco Nocete Calvo y D. Marcelino 
Sánchez Ruiz y financiado por la Dirección General de 
B¡enes Culturales desde 1985 hasta y 1992. 

El citado Proyecto, que se puede enmarcar dentro 
¿e~ área geográfica definida globalmente como Alto 
Guadalquivir. desarro lló una serie de actuaciones 
d-e- c:unpo: excavación del cerro de Plazas de Armas 
de Se\;lIeja (Espeluy, Jaén) y Peñalosa (Baños de la 
Enána. Jaén) y una serie de prospecciones superfi
..:t:!.: _ 11 los valles de los ríos Rumblar y Jándu la así 
.:-omo en la Depresión Linares-Bailén. También se rea
liz:rron dos campañas de consolidación de estructuras 
.:n 1 yacimiento de Peña losa para su protección del 
cc=~ del Rumblar. La lotalidad de los datos propor
.:loiiados por el Proyecto se incluyó en una Memoria 
Fi:n.:!I enrregada en la Dirección General de Bienes 
C ...... rurales para su publicación en septiembre de 1997 
Conrreras. 2000) . Así mismo, con los resullados de 
~ in\estigación se organizó Ulla exposición (Hace 

años. . Vida y muerte en dos poblados argáricos 
,le .Q Aba Andalucía) , donde de manera didáctica se 
~""" a conocer los resultados de dicho Proyecto de 
lIr- esrigación (Contreras el al., 1997). 

• ~c-nto de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de 
ú=ia. 

B) Los ANTEC EDENTES. L A INVESTIGACIÓN 

SOBRE SEV1 LLEJA 

En el marco de este proyecto la primera actua
ción tuvo lugar en el CelTo de la Plaza de Armas de 
Sevilleja (Espeluy, Jaén). Esta actividad pretendía 
obtener una secuencia cultural y paleoambiental 
válida para encuadrar satisfactoriamente los datos 
procedentes de las futuras prospecciones superficiales. 
Sin cmbargo no sc trataba de un asentamiento con una 
amplia y continua ocupación prehistórica y, en cual
quier caso, la ocupación de época histórica (romana y 
medieval) del yacimiento obstaculizó cn gran medida 
este objetivo. 

De los cuatro sondeos realizados (Lizcano, 1986; 
Contferas el al., 19873) los mejores resultados se ob
tuvieron en el 1 donde, además de construcciones ro
manas y de la Edad del Bronce, se localizó un si lo del 
Neolítico Final (Noccte, 1994; Lizcano, 1999), y en el 
corte 3 donde se localizaron dos niveles de terrazas de 
la Edad de l Bronce (Contreras el al., 1987a) . 

En relación a los estudios paleoecollomicos debe
mos decir que en lo que respecta la fauna las principa les 
especies representadas resultan los ovicaprinos y dentro 
de ellos las ovejas son las especie predominante. Los 
cerdos se encuentran por un amplio numero de zonas 
seguidos por los ciervos y el buey. Además de las espe
cie domesticas habituales se ha constatado la presencia 
de dos especies salvajes: el ya citado ciervo y el jabalí. 

El estudio carpo lógico ha ofrecido resultados muy 
similares a los de Pellalosa (Peña, 2000) con un pre
dominio casi abso luto de la cebada vestida (hordelllll 
vulgare). 

Con menos datos contamos respecto al paleoam
biente dados los escasos resultados proporcionados 
por el análisis polínico, aunque estos sugieren el pre
domin io del medio herbáceo antropizado. Entre las es-
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pecies arbóreas, además del pinlls y el qllerclIs desLaca 
la presencia de olea y ahms. En este sentido llaman la 
atención las diferencias respecto a Peii.alosa donde se 
ha docu mentado un medio más boscoso (Rodríguez. 
2000), aunque en basc a una anális is ant racológico. 

Aparte de la real ización de una memoria de licencia
tu ra sobre la cerámica dc Sevi lleja (Lizcano, 1986) se ha 
hecho un análisis de los restos romanos del yacimiento 
en el marco del estudio global del poblamiento romano 
del va lle de l Rumblar (Casado, 200 1). Más frec uentes 
han sido los estud ios sobre el patrón de asentamiento 
prehistórico de esta zona (Lizcano eT al .. J 996; Cámara 
el al., en este vol.) . Ademas se tiene que decir que ya se 
está trabajando en la memoria final sobre el poblamien
to del Rumblar en base a las prospccciones llevadas a 
cabo por miembros dcl equipo Pel1alosa. 

e) AGRADEClt.,,11F.NTOS 

Queremos dar las gracias a todos los micmbros 
del Proyecto Pcñalosa por las facil idades que nos han 
dado para realizar este trabajo y en especial a los Drs. 
Francisco Contreras Cortés y Rafael Lizcano Preste!. 

HIPÓTES IS 

1. Dado que Scvilleja es un poblado de valle se espera 
que los recipientes de este yacimiento muestren un 
carácter de preparaci ón y consulTIo ali mentario, 
acompañados natura lmente también de recipientes 
destinados al almacenaje. 

2. Existencia de una "nonna" que defi ne la tipol ogía 
de los vasos al in te rior de cada uno de las fo rmacio
nes socia les argáricas. En este sentido dada: 

a) La cercanía de Scvilleja a Peña losa y, posiblemcnte, 
la in tegración de ambos yacimientos en la misma 
entidad política. 

b) La coincidencia cronológica, al menos parcial, en
tre ambos yacimientos. 
Cabe esperar una coincidencia/integrac ión entre 

los tipos de ambos yacimientos con los únicos límites 
de: 
1) La difcrcnte ent idad de las muestras (Contreras el 

al., 1987a. 1992; Contreras y Cámara, 2000a) . 
11 ) Las diferen tes áreas funcionales excavadas en cada 

uno de los yacimientos (Lizcano, 1986; Contrcras 
y Cámara, 2000c). 

111 ) Las vari aciones cronológicas, especia lmcnte debi
do a que en Peí1alosa sólo se ha excavado en ex
tensión la fase lil A (Contreras y Cámara, 2000b) . 

IV) La ausencia de contextos funerari os intactos en 
Sevillcja y, por tan to, la ausencia de de termi nados 
tipos y vari edades en este yac imiento (Cámara, 
1998, 200 1). 

V) La ausencia dc contextos metalúrgicos en Scvilleja 
(Contre ras el al., 19873). 

METODOLOGÍA 

El análisis mOlfométrieo rea lizado se inscribe en la 
investigación emprendida por el Grupo de Estudios de 
la Prehistoria Reciente de Andalucia (HUM-2 74), diri
gido por Fernando Ma lina González, y que pretendía 
de terminar cuanti tat ivamente la forma co mpleta de las 
vasijas a través de una seri e de índices. Los primeros 
n'utos de esta lí nea de inves tigac ión se obtuvieron con 
el es tudio de Francisco Contre ras Cortés (Contreras, 
1986; Contrcras el a/ .. 1987-88), sobre la cerámi ca 
de La Cuesta del Negro (Pl1rl111ena, Granada). siendo 
numerosos los estudios que han seguido este trabajo 
pionero (Moreno, 1993: Lizcano, 1995 : Contreras y 
Cámara, 2000a: Aranda. 200 1). 

Sin embargo. hasta ahora, los estud ios se han cen
trado en la relación de la fo rma de los recipientes con 
su funcionalidad. incluyendo a veces esrudios fí sico
químicos sobre las pastas cerámicas (Contreras el al., 
1987-88) y su cronología (Lizeano, 1995 ), prcstándose 
poca atención a las posibil idades de comparación entre 
yacimientos, aspecto del que sí se habían ocupado otros 
investigadores a partir del análisis de los bordes cerá
micos (]\'oeete, 1988). Por ello este estudio pretende 
abordar, desde el análisis métrico de la forma global de 
los recipientes, la comparación entre dos yacimientos 
supuestamente muy relacionados e inscri tos en el lla
mado Grupo Argárico de! Allo Guadalquivir (Sevilleja 
y Peña losa) , siguiendo los objctivos que pretendía el 
sondeo estratigráfico en Sevilleja y el primer análisis 
rea lizado sobre su cerámica (Lizcano, 1986). 

En base a la experienc ia en la realización de 
la morfol11ctTía de los yacim ientos de la Edad del 
Bronce de La Cuesta del Negro (Puru llena, Granada) 
(Contreras, 1986; Contr'eras el al., 1987-88), Pel1alosa 
(Bail aS de la Encina. Jaén) (Contreras el al. , 1992; 
Contreras y Cámara, 2000a, 200 1) Y El Cerro de la 
Encina (Monachil, Granada) (Aranda, 200 1) hemos 
elegido una serie de variables : 
- el diámetro de la boca (DI ABO). 
- el d iámetro del es trecham ien to del vaso (DIAES). 
- el diámetro de la inflexión del cucrpo (DIAMA). 
- el diámetro del fond o (D IAFO). 
- la a ltura to ta l (ALTTO). 
- la altura del estrecham iento (ALT ES). 
-la altura dc la infl ex ión del cuelVo (A LTMA). 
- el ángulo de la boca (ANGBO). 
- el ángulo superior de la inflex ión del cuerpo 

(ANGCS). 
- el ángulo inferior de la infl exión del cuerpo 

(ANGCI). 
Hemos presc indido de otras, ut il izadas en el último 

estudio referido (Aranda, 200 1), para fac il itar la com
paración con Peii.alosa. 

A parti r de estos índices realizaremos una in vesti 
gac ión en 4 fases : 
l . Análisis de Componentes Principa lcs dc los vasos 

de Sevi llej a y desarrollo de su tipología . 
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, Comparac ión con el resu ltado del análisi s de los 
bordes. 

3_ Comparac ión visual con los tipos establccidos 
para Peña losa (Contreras el al. , 1992; Contrc ras y 
Cámara ,2000a). 

-L Integración en un mismo anális is de ambos conjun
tos ergo lóg icos. 

RESU LTADOS 

El CONJUNTO CER.ÁrvlI CO ])E SEVILLEJ¡\ 

Como se puede apreciar la varianza acumulada en 
1:15 tres primeras componentes es muy elevada (89%), 
pero de mayor trascendencia es la constatación de la 
alta varianza presente en las dos primeras componen-

(73,78%). 
Las mayores correlaciones tienen lugar entre 

las variables referida s al estrechamiento (0,85 entre 
DlAES y ALTES), entre la altura del estrechamiento y 
1:1 alrura de la inflexión (0,83), entre la al tura de la in
ilexión y el diámetro del estrechamiento (0,8 1), entre 
los ángulos del cuerpo (0 ,87), entre el d iámetro de la 
inflexión y la altura de la inflexión (0,79) y entre éstos 
y el diámetro de la inflexión (0.8 y 0,84). 

Sólo las variables quc tienen rel ación con la boca 
¡diámetro y apertura) no tienen un peso relevante en 
la primera componente y alcanzan su máximo en la 
segunda y tercera componentes respectivamentc_ La 
altu ra total tiene un peso similar en todas las com
ponentes, mi entras en la segunda componente siguen 
pri mando, eso s í de forma negati va. los ángulos del 
cuerpo superior e inferior. 

La componente 1, es deci r la prcsenc ia o no de in
flex ión en el euerpo de los recipientes, ha conducido a 
la separación de la muestra en dos grandes conjun tos: 
fonn as sim ples y fo rmas compuestas. El pri mero de 
ellos corresponde a los rec ipientes de forma simples e 
incluye lo grupos tipol ógicos de I a VIH . El segundo 

f-
COMPONENTES 

1" ~~ 3 
f-- JIu/ores propios 4,86 1,78 1 .. 

r---- % VuriulI;'l/ 54 19,7" 15. 

% Jll/dama AClIIIIII!mla 54 73,78 8 

Tabla / . Valores p/'Opios.r I'ariall=a del Análisi."'· de CompulIl!/lll!s 
Principales reali=ado sohre lo c f!rúmica de Seril/eja. 

0.03 0,02 

ALTES 0.1-1 OA5 05 

!U:' 0.5 1 05 1 n.tl5 -
0,2-1 II.M 0,16 O.IU O.!ll 

0.36 OA-I O.oJ 0,62 0.7-1 0.79 , 
_0.06 ¡ 0.09 _0.07 11,.17 0.-15 í 0,:>(, 0.8 ~~ 

ANGCS 

'\~GC I _0.01 (1.25 -D.n 0,-19 O .~J 0.68 lI .ij J O,ij7 

Tabla J. Correlaciones elltre las l'lIn'ahles IItili=adas. 

íNDICES 
COMPONE!\TES 

1" 2" 3" 

DIABO 0,37 1l,62 -0,58 

ALTTO 0.61 0,5 -0,5 

ANGHO 0,26 0,5 0,76 .. 
ALTES 0,84 0,23 0,33 

DIAES 0,89 0,24 0,24 

AL TMA 0,93 0,04 0,06,_ 
D/IlMA 0,91 -0.24 -0,16 

ANGCS 0,69 -0,64 -0,01 

ANGCI 0,78 -0,57 -O ,O~ 

Tabla 3. Incidel1cia de los Índices I/Ii!i=ados el/ coda l/l/a de las 
compOlle/lles. 

conjunto incluye las forma s compuestas correspon
diente a los grupos tipológicos de IX a XVII I. 

La d ivis ión en grupos tipológicos (fig. 1) ha aten
dido a la d ist ribución en la segunda componente y por 
tanto. fundamentalmente, a las variab les que se rela
cionan con la boca y la altura total en lo que se refie re a 
la fo rmas s imples, él lo que hay que aiiadir un espec ial 
relevanci a de los ángulos del cuerpo superior e infe rio r 
en la fo rmas compuestas. 

----

.. CUe n<=<>, ... 011", 

_ v .. ". :+ Oll,,~ ,,~ ,.e .• <I .. 

• v~.o~ ~"r~r.~<lo. T OU"" "'"01<160 
~ "'Mt~s . c.uu~la~ 

• Pue"<~" "~r.,,..d.a& + Ur~"" 
• Lotbdl : 0 

Fig. /. Análisis de eOIll/XII/eIlJeS Principales fA e?) realizado sobre la ce/'ámica de Sevilfeja (E.ljJeh(),. Jaén). Gr(i/ico de la / ",1' 2" Compol/entes. 
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Para la división en ti pos se ha tenido en cuenta de 
nuevo la componente I así como la 3 en re lac ión sobrc 
todo al ángulo de la boca. los ángu los del cuerpo y la 
presencia o no de estrechamiento. 

El grupo tipológi co I incluye los cuencos semi
esféricos peque iios. A I JI corresponden los recipientes 
medianos con dos tipos: el primero engloba los cuen
cos semiesféricos mi entras el segundo incluye un vaso 
troncocónico plano. En el grupo tipológico liT encon
tramos cuencos de casquete esférico de tendencia pa
rabólica mientras que en e l IV se incl uyen los Cuencos 
semiesféricos grandes. El grupo tipológico V com
prende cucncos semiesféricos de tendencia parabólica 
y con él terminan los vasos estrictamente de consumo. 
Al grupo V I se adscri be una ún ica fuente honda de 
forma simple, siendo el único ejemplo dentro de las 
formas simples de vasos de producción/consumo. 

El gmpo tipológico vn inaugura los vasos desti 
nados al a lmacenaje . Se pueden distinguir dos tipos: 
cl primero corresponde a orzas ovoides de mediano 
tamaiio y el segundo a un lebrillo. En el grupo Vill se 
incluyen orzas ovoides de mayor tamai'io. 

Con el grupo tipológico IX empiezan las formas 
compuestas y, dentro de ellas, los vasos de consumo. 
Se pueden distinguir tres tipos: los cuencos de borde 
ent rante, los cuencos es féricos y los vasos de fondo 
convexo. A I grupo X pertenecen cuencos dc mayor 
tamaflo u 01 litas pud iéndose dist inguir tres tipos: el 
pri mero de cuencos de bordes entrantes, e l segundo 
de cuencos es féricos y el tercero de ollas. Este gmpo 
tipológico marca la transición a los recipientes de 
producción que confo rman el grupo Xl compuesto 
por ollas de diferente tamal1.o y tipología. Dentro este 
último grupo hemos dist inguido dos tipos en func ión 
del tamaii.o: el primero incluye una ol li ta y e l segundo 
ollas de mayores dimensiones dentro de las cuales 
distinguimos dos subtipos en virtud de la profundidad, 
siendo el subtipo 2a más plano. En el gmpo tipológico 
XII está inc luida una olla ovoide de cuello marcado 

XXIV 

mientras en el XIII encontramos una olla de cuell o 
marcado de mayores dimensiones. 

Con e l grupo tipológico X IV inician los rec ipientcs 
carenados, en concreto encontramos las fuentes care
nadas. En el grupo XV están incluidos los vasos care
nados pequeilos dentro de los cuales existe una grande 
variabilidad hasta el punto que hemos distinguido cin
co tipos, el último de los cuales corresponde a un plato 
carenado. También una gran variabil idad se puede ob
servar en los vasos carenados medianos (grupo XVI) 
dentro de los cuales hemos distinguido tres tipos. 

Las grandes orzas se encuentran en los grupos tipo
lógicos XVII (orzas de borde marcado) y XVIII (orzas 
de borde entrante). Si del último grupo solo contamos 
con un ejemplar son más numerosas las orzas del 
grupo tipológico XVII. Las más grandes confo rman 
el tipo 1, las carenadas el tipo 2 y las más pequeñas 
el tipo 3. 

C OINCIDENCIAS y DI FERENCIAS CON RESPECTO A P EÑA LOSA 

Para realizar la comparación con la cerámica de 
Peiialosa hemos procedido a realizar una selección del 
conjunto de rec ipientes de aquel yac imiento en fun
ción de los resultados del anális is morfométrico pre
viamente rea lizado (Contreras el 01. , 1992; Contreras 
y Cámara, 2000a, 2001). De esta forma hemos el egido 
un vaso de cada variedad de finida para Pefíalosa, lo 
que ha supuesto un to tal de 123 recipientes. un 39.67% 
del total de la muestra de aq uel yac imiento. 

El estudio conj unto con los vasos de Sevill eja se 
ha reali zado divid iendo e l conjunto en dos grupos: 
form as simples y compuestas (figs. 2 y 3). 

Si bien la comparación de las fo rmas si mples suge
ría una menor re levancia a efectos comparativos dado 
los escaso numero de variables implicadas (DI ABO, 
ALTTO, ANGBO). los resultados merecen algunos 
comentarios. 

-1 
+ 

X'I!1t 

+ 

A CUcncc • • vuc~ 
T Ollu .v~~O" cannaóoa 
+ Onou .Cuuehs 

./ Fu .. "tea X PlUM 
• Leb"iU". "* Cep.>o 

Fig. 2. Análisis de Componentes Principales (4 CP) comparativo reali=ado sobre las formas simples cerámicas de Seril/ejo .1' Peiialosa. 
G/"(ifico de la J"y 2" Componenles. 
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• 00""=8 c .. re~a&>DD V~.., ¡ "ntlcul.u 
.... CUen~ ... on;>~ 
_ VU08 * <)ll ... ~ oa r ona d u 

• v~sos ca r ena"". Y O1l3 ~ ovoideo 
./ Puentes eCUU",Ja 5 

• ",enu~ carenadu + O~.a. 

• • •• • Le:Orillo X Pino 
,. e""" " lIot e ll .. 

Fig. 3. Anális is de Componen/es Principales (Aep) comparativo realizado sobre fas/armas compuestas cerámicas de Sevilleja y Peíiafosa. 
Gráfico de fa 1" y 2" Componentes. 

Dado que las formas simples sólo constan de tres 
variables era evidente que las tres primeras compo
nentes debían contener el 100 % de la varianza, pero 
lo más destacado del análisis es el hecho de quc las dos 
primeras componentes contengan ya cl 94% de ésta y 
que sólo la primera alcance el 73 ,50% de la varianza. 

La mayor con elación entre las var iables se da entre 
la altura tOlal y el diámetro dc la boca (0,8), mienlras 
todas ellas tienen ya importancia en la primera com
ponentc. 

Entre los cuencos de forma simple (fig. 2) debemos 
decir que solo contamos cn Sevi lleja con un ejemplar 
que puede considera rse muy pequeño y que por tanto 
puedc ser relacionado con el grupo tipológico 111 de 
Pei'í.alos3. Se trata de un cuenco incluido en el grupo 
I de Sevilleja y que aunquc sc aproxima al tipo 9 de 
Peñalosa presenta mayores dimensiones. 

Con el grupo tipológico IV de Pellalosa se relacio
nan la mayor parte de los cuencos semiesféricos me
dianos de Sevillcja (grupo tipológico JI ) as i como los 
cuencos de casquete esférico de tendencia parabólica 
(grupo tipológico III). Sin embargo en ningún caso los 

COMPONENT ES 

l' l' 3' 

Valores propios 2,21 0,62 0,18 

% Varianza 73,50 20,50 6 

% Varianza Acumulada 73,50 9' 100 

Tabla 4. Valores propios y vari(lI1za del Análisis de Componentes 
Principales realizado sohre las formas simples cerámicas de los 
yacimientos de Se l!illeja y Peila!osa. 

CORRELACIONES 

ÍNDICE D1ABO ALTTO ANGBO 

DlABO 

ALTTO 0,8 

ANGBO -0,42 -0,57 

Tabla 5. Correlaciones entre las variables IIti/i=adas. 

elementos de este grupo tipológico se solapan con los 
tipos de Peña losa. 

No cs ésle el caso de los grupos tipológicos IV 
(cuencos semiesféricos grandes) y V (cuencos semie
sféricos de tendencia parabólica) que se puedcn rela
cionar sobre todo con los lipos 23 y 25 de PCllalosa. 

Entre los platos hondos y las fuentcs hondas dc 
Pella losa ( IX) se situaría el grupo tipológico V I de 
Sevill eja . 

En el grupo lipológico XXV de Pellalosa (lebril los, 
cazuelas) encontramos nuestro grupo VII , destacando 
la fuerte s imi litud de nucslro tipo VII. 2 con el tipo 65 
de Petla losa. 

Nuestras orzas más grandes (grupo tipológico VlIl ), 
aun inscribiéndose en el grupo XXV III de Pellalosa. 
son de menor tamai'io que la de aquel yacim iento. 

En lo que respec ta a l análisis conj unto realizado 
sobre las fo rmas compuestas de Peña losa y Sevillcja, 
debemos señalar que la varianza acumulada en las 
dos primeras componcntes es tambi én muy elevada 
(74,77%) y alcanza el 86,88% si tencmos en cuenta 
las tres pri meras componentes. 

iNDICES 
COMPONENTES 

~~~ 

1" 2' J' 

DIAHO 0,88 -0,4 -0,26 

ALTTO 0,9' -0,15 0,32 
ANGRO -0,75 -0,66 0,09 

Tabla 6. Incidencia de los índices wilizado.\· en cada lma de las 
componentes. 

COMPONENTES 
\' 2' 3' 

Valores propios 4,81 1,92 1,09 
% Vitriallza 53,44 2 t ,33 12,11 

% Varianza AClImulada 53,44 74,77 86,88 

Tabla 7. Valores propios y mriallZCI del Anólisis de Componemes 
Principales realizado sobre las formas compuestos cerómicas de 
los yacimiel1los de Sel'/"/Ieja y Peilalosa. 

-' 
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Las correlaciones más altas se dan entre el diáme
tro de la boca y la altura total (0,82), el diámetro dcl 
estrecham icnto y la a ltura del cstrechamicnto (0,85), 
el diámetro máximo con el diámelro de la boca (0,98) 
y con la altura total (0,88), y la altura de la inflexión 
con la altura tota l (0,9 1). 

Prácticamente todas las variables priman positi
vamente en la primera componcnte, aunquc debemos 
resaltar las excepciones. El diámetro de la boca influye 
negativamCJ1le en la segunda, donde tienen importan
cia también positivamente el ángulo del cuerpo infe
rior y de forma negat iva la altura del estrechamiento. 
Por último en la tercera componente prima negativa
mente el ángulo del cuerpo in ferio r. 

En lo que respecta a las formas compuestas (fig. 
3) la primera consideración que hay quc realizar es 
la relativa frecuenci a de cuencos de bordes entrantes 
en Sevillcja (grupo tipológico IX) asociados a l grupo 
tipológico VI de Pei'i.a losa y, específicamente, nuestro 
tipo VI.2 al tipo 21 de Peüalosa y nuestro VI.I al 20 
del mismo yacimiento. 

Mayores diferencias podemos apreciar cn los cuen
cos de borde entrante de mayores dimensiones y las 
pequeñas ollitas (grupo tipológico X) relacionablcs 
con el grupo tipológico VIII de Peñalosa sólo en lo 
que respecta a nuestro tipo X. l, y con el grupo tipoló
gico XIX de Peña losa en lo que concierne a nuest ros 
tipos X.2 y X.3. 

Diferencias del mismo tipo podemos encontrar 
también en lo que respecta a las fuentes carenadas 
(grupo tipol ógico IX de Peflalosa y XIV de Sevilleja). 

Muchos más relevantes pueden ser las dife rencias 
observadas entre los vasos carenados pequeños (grupo 

CORRELACIONES 
il\' IIICF. DlAIlO AUTO .-\:'\GRO ,\LTES llL\ES M .1"\ I '\ 1)] ,\ \lA ,.\ \'C;CS \:'IGn 

,\1 .rro 11,1'12 

I 
t--t--+---+--I-

"".,'(;RO 9.96 um 
ALTts 0.51 0.56 9,5.1 

I) IAES 0.69 0.7 OA9 0.X5 j-
,.\ 1;1"1\1,\ 0.(,9 0.91 0.111 0.66 0.72 

101.\.\1" 0 .911 1 IUl8 9,91 !lA9 0.68 0.711 

,.\"ces 0 .2~ , tW9 -0.18 -0,17 -0.07 -0,02 O.IX 

,\ ;.,'CCI 0.211 I 0.~ 6 -OA6 -0.01 0.11 0.33 I 0.36 -om ''-L....:O~, I 
Tah/o 8. eVlTe/adones el/ll'e las "ariables Iflili::adas 

ÍNDICES 
COM I'ON ENTES 

1" 2" 3" 
DlABO 0,89 0,2 -0,23 
ALTTO 0,93 0,23 0,07 

r- ANGBO 0,24 -0,88 -0, 14 
AL TES 0,75 -0,5 1 0,08 

DIAES 0,87 -0,35 ° ALTMA 0,9 0,02 O~~ , 
DIAMA 0,91 0,25 I -0,13 

ANGCS 0,05 0,4 -0,86 

ANGCI 0,34 0,67 0,48 

Tabla 9. Incidencia de los Índices I/tili:::ados en cada /lila de las 
componentes 

tipol ógico XI de Pei1alosa) dada la relativa abundancia 
de este tipo de reci pientes en la muestra analizada de 
Sevi lleja. Sin embargo hcmos de dec ir que las mayo
rcs dife rencias entre los vasos de los dos yacim ientos 
se dan entre los subtipos funera rios de Pei1alosa y los 
vasos de Scvilleja, cuya dispersión en el gráfico cir
cunda los vasos no fu nerarios del tipo 37 de Peila losa . 

Lo mismo cabría decir de nuestros grupo tipoló
gico XII y XII I relacionable respecti vamente con los 
vasos no funerari os de los grupos tipoJógicos XX I y 
XXII de Pella losa (ollas de cuello marcado) . 

Volviendo a los vasos carenados debemos selia
lar como nuestro grupo tipológico XVI ha quedado 
bastante bien relacionado con el grupo tipológico xn 
de Pella losa (vasos carenados medianos y grandes), 
siendo especi alm ente relevante que nuestros tipos 
correspondan a tipos específicos de Peilalosa y así al 
XVI.I correspondería el lipa 40, al XV l.2a el 41 , al 
XV l. 2b el 42 y al XV1.3 el 39. Mención especial me
rece cl primer caso, dado que el tipo 40 de Pellalosa es 
especificamente funerario (Cámara, 1998, 2001 ) por 
lo quc habría que pensar en una posible procedencia 
del ejemplar de Sevilleja de un contexto funcrario 
destruido. 

En las ollas de borde cntrante grandes la variabi
lidad es mayor (grupo tipológico XX de Peña losa y 
XI de Sevilleja), aunquc nuestro subtipo Xl.2b parece 
estar muy relacionado con el lipa 56 de Pefialosa. 

De nuevo relativamentc abundantes son los gran
des reci pientes de forma compuesta recuperados 
de Sev illcja, todos ellos, pese a la variabilidad que 
proporciona su gran lamailo general, bien relaciona
dos con los tipos de Pci'íalosH . Se han mantenido dos 
grandes grupos ti po lógi cos: el XV III de orzas de bor
de entrante corresponde al XXV I de Pelialosa, mien
tras el XV Il de orzas de cue llo marcado corresponde 
al XXVII dcl re ferido yac imiento. En el primer caso 
c l cj cmplar de Sevillej a se relaciona con el ti po 67 
de Peñalosa, mientras entre las orzas de borde mar
cado contamos con ejemplares de di versa ti pología . 
En primer lugar nuestro tipo XV II. I se relac ionaria 
con los tipos 69 y 70 de Peña losa dependiendo de 
las dimens ion es, mientras las orzas carenadas (tipo 
XVI1. 2 de Sevil leja), au n siendo conocidas en 
Pella losa (Contrcras y Cá mara, 2000c). no conlaban 
con ningún ej emplar completo hasta el momento de 
ser real izado e l análi sis Illorfométrico (Contreras el 

al, 1992). 

V ALORACIÓN PREUMIN/\R 

Naluralmente, dado lo reducido de la muestra y el 
carácter más restringido de los contextos excavados, 
no todos los grupos tipológieos de Peilalosa se han 
visto representados en el yacimiento de Sevillcja, sin 
embargo hemos de destacar la sorprendente abundan
cia de carenados y su variabil idad, espccialmente cn lo 
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que concierne a recipientes pequeilos (gmpo tipológi
co XV), respecto a la muestra dc Peña losa. 

Hemos v isto que dentro de las fonnas si mples 
se pueden establecer c iertas relaciones entre los dos 
yac im ientos cons iderados si prescindimos de las di
mens iones absolutas, especialmente en lo que respecta 
a los grandes recipientes de almacenaje. Sin embargo 
quedarían absolutamente fuera de esta rclaeión los 
cuencos de nuestro grupo tipológ ico 11 y l it. 

Enlre las formas compuestas hemos visto que, 
mientras los cuencos mostraban aun menos relaciones 
que los cuencos de forma s imp le, especialmente en tos 
de mayor tamaño (grupos tipológicos X y XI), en los 
vasos carenados y en las ollas, aun manteniéndose las 
agrupaciones de Sevilleja, existen fuertes relaciones 
con los tipos de Peñalosa, especialmente si se prescin
de de los tipos fu nerarios. 

Mayor trascendencia tiene la presencia de fu entes y 
platos de borde entrante en Sevi lleja, aun cuando exis
ten evidentes di ferencias con el material de Pe¡]alosa 
en lo que respecta a la ausencia de decoración en el 
material del yacimiento que estamos estudiando. 

CONCLUS IONES 

En relación a las diferencias entre los contextos del 
pob lado debemos destacar que en Sevilleja contamos 
con recipientes de almaccnaje en todos los contex tos 
excavados, aunquc los más grandes se sitúan en el 
área más e levada (C/ I ), lo quc podría rclacionarse con 
determi nados ambientes de Peilalosa (Colltreras el al. , 
1987b), aunquc no cs un rasgo exclusivo de un área 
(Contrcras el al., 1991). Entre los vasos carenados 
lo más característico es la ausencia de restos del tipo 
Xy'2, el más simil ar a Peíialosa, en el e /3, y mientras 
la mayor parte de los vasos carenados medianos (gru
po tipológico XV I) procede del C/I no hay restos del 
tipo XY.3 cn éstc. 

En la comparación entre ambos yacimientos des
tacaba la abundancia de pcqueílos vasos carenados 
(grupo tipológico XV) en Sevi lleja, incluyendo un 
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