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Resumen: Recientes investigaciones en el yacimiento calcolítico de Los Millares, Santa Fe de Mondújar, 
Almería, han permitido reconocer diferentes representaciones figurativas asociadas a la muralla más exterior o 
Muralla i, construida en torno a 2900 cal ac. La erección de esta muralla supuso una importante ampliación del 
poblado al ocupar zonas anteriormente destinadas a necrópolis. Se propone que algunos elementos pertenecientes 
al área de necrópolis fueron respetados y reutilizados para justificar, a través de los ancestros, la capacidad de 
acceder al asentamiento a través de la puerta principal –con la estatua-menhir situada junto a esta–, la exclusión 
de aquellos no vinculados –con todas las representaciones en ambos extremos de la muralla–, la integración de 
nuevas poblaciones –con la Tumba 63 incluida en el trazado de la muralla–, el rol de determinados personajes  
–con la estatua-menhir y la estela de la Tumba 63– y, en definitiva, los derechos a ocupar y explotar un 
territorio. Se señala además la relación de estos procesos con los identificados tradicionalmente en las tumbas 
de la necrópolis.

Palabras clave: Edad del Cobre; se de la Península Ibérica; fortificaciones; necrópolis; arte megalítico; 
estatuas-menhir; ancestros.

Abstract: Recent researches at Los Millares Chalcolithic site, Santa Fe de Mondújar, Almería, have allowed 
us to recognize different figurative representations associated with the outermost wall or Wall i, built around 
2900 cal bc. The erection of this wall represented an important extension of the village occupying areas previously 
intended for necropolis. It is proposed that some features belonging to the necropolis area were respected and 
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reused in order to justify, through the ancestors, the ability to access the settlement through the main gate –with 
the statue-menhir placed next to the gate–, the exclusion of strangers –with all the representations at both ends  
of the wall–, the integration of new populations –with the Tomb 63 included in the layout of the wall–, the role of  
certain characters –with the statue-menhir and stela in the Tomb 63– and, ultimately, the rights to occupy and 
exploit a territory. The relationship of these processes with those traditionally identified in the tombs of the 
necropolis is also pointed out.

Key words: Copper Age; Iberian Peninsula se; Fortifications; Necropolis; Megalithic Art; Statues-menhir; 
Ancestors.

1. Introducción al yacimiento de Los Millares1

El yacimiento de Los Millares, Santa Fe de Mon-
dújar, Almería (Fig. 1), dado a conocer a finales del 
s. XIX por L. Siret (1893: 33-57), está constituido 
por un poblado que ocupa unas 5 ha, defendido por  
4 líneas de muralla concéntricas; una necrópolis 
aneja, que se extiende por unas 14 ha y de la que se 
conservan 83 tumbas, y una serie de 13 fortines en 
las colinas situadas al sur del asentamiento (Molina 
y Cámara, 2005: 32-78). Además, más allá de la 
línea de fortines, en las sierras de Alhama y Gádor, 
se ha localizado un conjunto de necrópolis y de pe-
queños poblados, que debieron pasar a formar parte 
en un determinado momento de la formación social 
dominada por Los Millares, y lo mismo cabe decir 
de la parte occidental del Pasillo de Tabernas al no-
reste (Spanedda et al., 2015: 366-367) y de toda la 
cuenca de los ríos Andarax-Nacimiento y el cabo de 
Gata-Níjar (Haro et al., 2006: 323).

Las dataciones disponibles sugieren que tanto 
el poblado como la necrópolis se establecieron en 
fechas coetáneas alrededor del 3200 cal bc (Moli-
na et al., 2020a: 36, 2020b: 74), y solo la muralla 
exterior –Muralla i– y los fortines se erigieron en 
momentos más avanzados, en torno al 2900 cal bc 

1 Este trabajo se incluye en los preparativos del Pro-
yecto “Producción artesanal y división del trabajo en el Cal-
colítico del Sudeste de la Península Ibérica: un análisis a 
partir del registro arqueológico de Los Millares (partesi)” 
financiado por la Agencia Estatal de Investigación del Mi-
nisterio de Ciencia e Innovación (pid2020-117437gb-i00/
aei/10.13039/501100011033) y se inscribe en la Unidad 
de Excelencia Archaeometrical Studies. Inside the Artefacts & 
Ecofacts, financiada por el Plan Propio de Investigación y 
Transferencia de la Univ. de Granada.

la primera y, al menos, hacia 2500 cal bc los segun-
dos –probablemente antes si tenemos en cuenta la 
ausencia de dataciones para sus primeras fases de 
ocupación–, sufriendo un incendio general hacia 
2200-2150 cal bc todos los excavados, abando-
nándose el poblado en esas fechas o poco después 
como demuestra el análisis estadístico bayesiano 
del conjunto de dataciones disponibles (Molina et 
al., 2020a: 38-42). Solo el tratamiento separado de 
algunas fechas puede explicar que determinados 
autores hayan defendido una fundación de la ne-
crópolis más temprana (Aranda et al., 2020: 14-15) 
o una mayor perduración de los fortines (Lull et al., 
2010: 89; Aranda et al., 2020: 15). 

De hecho, respecto a la necrópolis solo la data-
ción suerc-86912 –4569 ± 35 bp–, sobre restos hu-
manos de la Tumba 74 (Aranda et al., 2020: 10), se 
separa de la cronología inicial sugerida para el con-
junto (3200 cal bc), resultando unos 100 años más 
antigua en sus valores medios mientras los rangos 1 
σ y 2 σ de la misma integran siempre el momento 
de inicio propuesto. Además, otras 12 dataciones 
sobre restos humanos de la misma Sepultura 74 
(Aranda et al., 2020: 5; Molina et al., 2020b: 70) 
han aportado fechas totalmente acordes a las pro-
porcionadas por las muestras del poblado. En cuan-
to al final, los niveles más recientes y superficiales 
del poblado no han sido datados y la mayoría de 
las fechas publicadas de los fortines corresponden 
a su destrucción (Molina et al., 2020a: 38 y 41). 
Sin embargo, las muestras Beta-125862 –4000 ± 70 
bp– y Beta-125861 –3980 ± 40 bp– asociadas a los 
niveles de ocupación de la segunda fase del Fortín 1 
han ofrecido fechas medias en torno a 2500 cal bc 
para esta fase. 
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2. Objetivos y método

El objetivo de este trabajo es indagar sobre las for-
mas en que el ritual desarrollado en Los Millares se 
utilizó en el fomento de la cohesión social interna. No 
nos centraremos únicamente en las manifestaciones 
simbólicas relativas al ritual funerario, sino que abor-
daremos, sobre todo, el estudio de diferentes procesos 
relacionados con la clasificación de las personas, en 
particular a partir de los sistemas de representación 
y de segmentación del espacio en el conjunto del ya-
cimiento, y, en especial, en los límites del poblado. 

Pondremos especial énfasis en determinados 
hallazgos cuya importancia se ha valorado solo re-
cientemente y utilizaremos, para su correcta valora-
ción, la información obtenida a partir de técnicas de 
documentación gráfica de precisión. Además, ten-
dremos en cuenta la dimensión temporal de nues-
tras consideraciones a partir de la asociación, más 
o menos directa, de las dataciones radiocarbónicas 
disponibles con los elementos muebles e inmuebles 
sobre los que se basa la discusión.

3. Distribución, características constructivas y 
contenido de las tumbas de Los Millares

El yacimiento de Los Millares siempre ha 
sido destacado en la bibliografía no solo por la 

complejidad de su siste-
ma defensivo (Almagro y 
Arribas, 1963: 207-214; 
Molina et al., 2020a: 31-
37), sino también por 
las dimensiones de su 
necrópolis, por la diver-
sidad arquitectónica de 
las tumbas que incluye 
y, sobre todo, por la va-
riedad y riqueza de sus 
ajuares en los que están 
presentes numerosos obje-
tos simbólicos y/o de pres-
tigio (Leisner y Leisner, 
1943: 17-54; Chapman, 
1991: 264-267; Bueno et 
al., 2004: 55; Afonso et al., 
2011: 307-312).

La necrópolis de Los 
Millares (Fig. 2) se ex-

tiende al oeste del asentamiento, en su mayor parte 
al exterior de la Muralla i. Sin embargo, al menos 
dos sepulcros se localizan al interior del circuito de-
limitado por esta muralla (Fig. 3a), la Tumba 17 y 
la 63 –numeración de Siret, en Leisner y Leisner, 
1943: 42-43, 51-52–. La explicación debe buscar-
se en el hecho de que la muralla más externa (I) 
fue construida en un momento posterior a la pri-
mera ocupación del asentamiento (Molina et al., 
2020a: 41). Además de las 83 tumbas aún visibles 
en esta área, al otro lado de la rambla de Huéchar, 
frente a la zona delimitada por la Muralla iv  
y en línea con los Fortines 6 y 5, se encuentran 
los restos de, al menos, dos grandes sepulcros que 
deben corresponder al conjunto denominado por  
Siret Rambla de Huéchar (Leisner y Leisner, 1943:  
54-55) y que pueden considerarse, por su ubicación 
y características formales, como parte integrante de 
la necrópolis principal aneja al asentamiento.

De hecho, al igual que estas dos, la mayor parte 
de las sepulturas que se localizan en la necrópolis 
son sepulcros de corredor con paredes de mam-
postería tanto en la cámara circular como en el co-
rredor. Especialmente en las cámaras se aprecia la 
aproximación de hiladas que, a veces, generó una 

Fig. 1.  Localización del poblado y necrópolis calcolítica de Los Millares (Santa Fe de Mondújar, 
Almería).
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cubierta en falsa cúpula, más improbable en las cá-
maras de mayor diámetro (Blance, 1971: 52; Cal-
vín, 2014: 5-6). 

Al interior de las cámaras Siret localizó ciertos 
elementos –pilares-columnas– que, aun imitando 
los sistemas de sostén de las viviendas, tendrían 
un valor más simbólico que efectivo, habiéndose 
relacionado con la representación de los ancestros 
(Bueno et al., 2004: 55).

Tanto la cámara como el corredor presentaban 
revestimientos de lajas de esquisto que constituían 
un zócalo ortostático decorativo que acercaba sim-
bólicamente este tipo de construcciones a los típi-
cos dólmenes con corredor. Merece la pena señalar 
también la presencia de decoraciones pintadas tan-
to sobre los propios zócalos como sobre restos de 
revestimientos que debieron cubrir el alzado de las 
paredes. Este aspecto, mencionado por Siret (1893: 
37-38) y recogido por Almagro y Arribas (1963: 
166-167), no fue valorado, sin embargo, en el tra-
bajo de Shee (1981) sobre el megalitismo decorado, 
aunque se ha revalorizado a partir de trabajos recien-
tes (Bueno et al., 2004: 55) y confirmado tras las ac-
tuaciones de conservación realizadas sobre algunas 

tumbas de la necrópolis 
entre 2018 y 2021 y diri-
gidas por Haro.

Desde la cámara y el 
corredor se abrían nichos 
a los que se accedía a tra-
vés de lajas de esquisto 
perforadas que servían de 
puertas. El mismo siste-
ma de puertas perforadas 
separaba los diversos tra-
mos del corredor, el paso 
entre este y la cámara y el 
acceso al corredor desde 
el vestíbulo.

Aun con los proble-
mas derivados de la anti-
güedad de las excavacio-
nes y del hecho de que 
no se excavaran de forma 

exhaustiva algunos sepulcros –especialmente aque-
llos con pocos restos de ajuar–, es indudable que las 
tumbas fueron verdaderos osarios colectivos, conte-
niendo entre la veintena y el centenar de cadáveres 
(Leisner y Leisner, 1943: 17-54), utilizados durante 
generaciones (Aranda et al., 2020: 14; Molina et al., 
2020b: 74-75).

Aunque el carácter fragmentario de los restos 
conservados en el Museo Arqueológico Nacional 
(Peña, 2011: 78) dificulta las estimaciones, parece 
que, como en otras regiones peninsulares (Water-
man y Thomas, 2011: 171-172; Beck, 2016: 64-69; 
Cámara et al., 2016b: 162-168), los restos mortales 
de mujeres y niños también formaron parte habitual-
mente del ritual funerario normalizado y, por tanto, 
tuvieron un rol en la justificación del orden social. 

En relación con el análisis de la jerarquización 
social, el carácter de las intervenciones arqueológi-
cas y el mismo tratamiento reservado a los difuntos 
y a las ofrendas en el ritual colectivo, con frecuentes 
manipulaciones y traslados, hace difícil evaluar, a 
partir de los contenidos de las tumbas, posibles dife-
rencias sociales, impidiéndonos adscribir elementos 
concretos a individuos particulares (Cámara et al., 
2018: 53). La solución adoptada en los diferentes 
estudios ha sido comparar los contenidos de las 

Fig. 2. Vista aérea de la necrópolis de Los Millares (Fotografía: Altair).
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Fig. 3.  Planimetría del poblado de Los Millares con indicación de las representaciones figuradas que se analizan en el presente 
estudio: a) localización de las diversas áreas; b) estatua-menhir en el ce6 o ‘barbacana’; c) fragmentos de estatua-menhir 
en la torre ce32.
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diversas sepulturas tratando cada una de ellas como 
una unidad (Chapman, 1991: 264-267; Molina y 
Cámara, 2005: 60-62; Afonso et al., 2011: 307-
312). Las concentraciones/ausencias en algunas 
tumbas de ciertos elementos exóticos o considerados 
de prestigio o indicadores del ejercicio del poder o 
la violencia/agresión –puntas de flecha y puñales de 
sílex, armas de metal, cerámica decorada, vasos  
de piedra, ídolos, objetos en marfil, fragmentos de 
huevos de avestruz decorados, etc.– parecen mos-
trar diferencias sustanciales. Más significativo es el 
hecho de que precisamente el número de objetos en 
cada tumba, sobre todo de aquellos que se conside-
ran de especial relevancia simbólica, no suele tener 
relación con el número de cadáveres, sugiriendo 
que no todos los individuos depositados en cada se-
pulcro tuvieron la misma categoría social. Además, 
se puede mantener que no todos los grupos sociales 
tuvieron la misma capacidad de movilizar fuerza de 
trabajo, de agruparla en la vida y en la muerte y, 
por tanto, de acumular riqueza y justificar el poder 
(Cámara et al., 2018: 66). 

También el número de ídolos al interior de los 
sepulcros y de betilos al exterior de estos reflejaría 
estos procesos, si mantenemos su identificación con 
los inhumados y, en definitiva, con los ancestros.

Otros aspectos que, en nuestra opinión, tienen 
relación con la justificación ideológica del poder se 
aprecian a partir de los tipos de tumbas minorita-
rios, en cueva o en dolmen de cámara trapezoidal. 
Como ejemplifica la ya referida Tumba 63, el ajuar 
de estos sepulcros, aun mostrando rasgos arcaizan-
tes y difiriendo significativamente del de los sepul-
cros de corredor en mampostería, está lejos de po-
der ser considerado ‘escaso’ en todos los casos. En 
este sentido, se ha considerado que mostrarían el 
derecho de grupos sociales destacados procedentes 
de poblaciones asimiladas, o sometidas, a ser ente-
rrados en la necrópolis de Los Millares (Molina y 
Cámara, 2005: 80), aspecto que debió tener lugar 
en un momento anterior a 2900 cal bc como mos-
traría la integración del Sepulcro 63 en el trazado 
de la Muralla i.

La utilización de recursos propios de los sepul-
cros de corredor en mampostería, como las puertas 
perforadas en esquisto, en las tumbas megalíticas de 

las colinas de Alhama y Gádor, apuntaría en la mis-
ma dirección. 

4. La demarcación de las zonas de tránsito y 
la clasificación a través de la posición y la 
figuración de los ancestros 

4.1. Compartimentaciones y representaciones 
figuradas en las sepulturas

La importancia en las tumbas de Los Millares de 
la separación de diferentes zonas –cámara, corredor, 
nichos en ambos, vestíbulo, recintos exteriores…– y 
la segmentación de algunas de ellas –los corredores– 
a partir de la presencia de compartimentaciones, 
frecuentemente en la forma de puertas de esquisto 
perforadas, ha sido referida de forma habitual (Si-
ret, 1893: 37-38; Leisner y Leisner, 1943: 17-54; 
Almagro y Arribas, 1963: 167-168; Molina y Cá-
mara, 2005: 53-54) y se ha vinculado con procesos 
de clasificación y diferenciación de los inhumados 
(Chapman, 1991: 253-254) y diferentes fases de 
culto a los ancestros (Cámara et al., 2018: 63). 

En relación con estas compartimentaciones, se 
ha referido también la existencia de estelas más o 
menos antropomorfas situadas, como en otros se-
pulcros megalíticos de Europa occidental, en espa-
cios específicos, como en las entradas a las diferentes 
zonas o en la cámara en línea con los accesos, con-
siderándose como representaciones de los ancestros 
también los presuntos elementos de sostén simbó-
licos (Bueno et al., 2004: 34; 2015: 447). Todos 
estos objetos deben relacionarse con otras manifes-
taciones simbólicas como estatuillas de diferentes 
formas –betilos, ídolos tolva, ídolos falange, ídolos 
antropomorfos…– y realizadas en distintos materia-
les (piedra, hueso…) que se han vinculado al culto a 
los ancestros, pero también a ritos de fertilidad y de 
justificación del dominio de los hombres sobre las 
mujeres y al desarrollo de cultos a divinidades (Esco-
riza, 1991-92: 152-153; Martínez y Afonso, 2003: 
96-97; Martínez y López, 2020: 71, 73, 77, 80-81). 

Si aceptamos la relación de ciertos tipos, como 
los ídolos falange o los ídolos tolva, con la fertilidad 
y, por tanto, con las mujeres, se podría destacar su 
concentración en el interior de las tumbas, junto 
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a los huesos de los ancestros, funcionando como 
amuletos o representaciones de una parte de estos 
y una propiedad característica de una sección de la 
población, la femenina, esto es, la reproducción.

Por otro lado, la posición de las estelas en las 
tumbas podría vincular estas representaciones, 
como se ha propuesto (Bueno y Balbín, 2006: 40, 
48; Bueno et al., 2014: 11; 2015: 451-452), con la 
reproducción del poder, desde el que se clasifica y 
se explota a las personas, de la misma forma que se 
ordenan los restos de sus ancestros en las tumbas. 

Al exterior de las sepulturas, el culto de los an-
cestros genéricos –impersonales y asexuados– se 
manifestaría en los betilos troncocónicos mientras 
el uso de reliquias óseas y de representaciones más 
naturalistas en las viviendas u otros espacios no fu-
nerarios, así como las decoraciones de objetos cerá-
micos –cerámica simbólica–, podrían sugerir un in-
tento de vinculación a antepasados más concretos, 
especialmente en zonas particulares donde esos ob-
jetos parecen concentrarse, como las estatuillas en 
los Fortines 1 y 5 o en las proximidades de la Mu-
ralla i (Arribas et al., 1981: 103; Molina y Cámara, 
2005: 54, 75, 94-96; Martínez y López, 2020: 74, 
78-79) y la cerámica campaniforme al interior de la 
Muralla iv (Arribas y Molina, 1987: 136; Martínez 
y Afonso, 2003: 96).

4.2. La puerta central (ce6) de la Muralla i de Los 
Millares

La misma conformación del asentamiento, a 
partir de las 4 murallas que lo defienden, supone 
una estructura de segmentación que puede consi-
derarse también relacionada con diferencias so-
ciales –y clasificación– y con distintos usos del 
espacio (Molina y Cámara, 2005: 20-24; Castro 
et al., 2010: 146-149), como atestiguan además 
las diferencias en consumo de carne (Navas et al., 
2008: 337-338) o la ya referida concentración de 
cerámica campaniforme al interior de la Muralla iv 
(Arribas y Molina, 1987: 136; Martínez y Afonso, 
2003: 96). La necrópolis y, sobre todo, los fortines 
pueden considerarse parte de ese mismo sistema de 
defensa/separación/segregación que, más allá de su 

manifestación simbólica y justificadora, indudable-
mente, tiene implicaciones coercitivas y de ostenta-
ción (Molina y Cámara, 2005: 74).

En este sentido, los espacios de tránsito, las puer-
tas, adquieren una importancia fundamental y se ha 
referido (Cámara et al., 2016a: 96-97) el interés que 
las personas que residieron en Los Millares pusieron 
en conseguir –y mejorar– sistemas de acceso fácil-
mente defendibles. Más allá de ello, sin embargo, la 
puerta central de Los Millares en la Muralla i ofrece 
una serie de rasgos que la conectan con los sistemas 
de demarcación simbólica empleados en las sepul-
turas del mismo yacimiento. 

La complejidad de la puerta central –ce6– de 
la muralla externa se reveló a lo largo de las cam-
pañas de excavación que la afectaron (Arribas et 
al., 1981: 96-97). Según la interpretación de la se-
cuencia constructiva deducida a partir de esas exca-
vaciones, el acceso en un primer momento fue un 
simple y amplio vano en el trazado de la muralla 
de unos 4,50 m de anchura. Al igual que los espa-
cios de umbral de las sepulturas, esa abertura esta-
ba monumentalizada mediante dos grandes jambas 
que se situaban a ambos lados de la abertura y que 
debieron preceder el verdadero cierre, la puerta en 
madera. Uno de los dos grandes ortostatos que ac-
tuaron como jambas apareció en posición mientras 
para el otro, aun estando caído, se pudo precisar su 
posición (Figs. 3b, 4a, 4b) gracias también a la do-
cumentación de las excavaciones de los años 50 del 
s. xx (Almagro y Arribas, 1963: lám. ix). 

Estas piedras destacan, entre el resto de la cons-
trucción, por su tamaño y por su apoyo sobre el 
lado más corto, como los ortostatos en las construc-
ciones megalíticas, aspecto que es raro en el resto 
de las estructuras defensivas de Los Millares, donde 
solo en el extremo norte de la misma muralla ex-
terna aparecen ortostatos a modo de base ciclópea 
(Molina y Cámara, 2005: 55), no siendo esta, como 
veremos, la única coincidencia. 

Gracias a que se ha podido observar que las pri-
meras modificaciones en esta zona de la muralla 
exterior implicaron solo adosamientos internos al 
cuerpo original del muro (Arribas et al., 1981: 96), 
cabe pensar que no se consideró que la seguridad 
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del poblado estuviera comprometida por la existen-
cia de esa amplia entrada monumental, mantenién-
dose esa disposición durante un largo periodo de 
tiempo. En cualquier caso, los refuerzos internos 
aumentaron el grosor de la muralla hasta los 3 m, lo 
que, sin duda, facilitaría la disposición de un amplio 
adarve superior con estructuras de madera apoyadas 
en construcciones de barro. Antes de la configura-
ción de este adarve, la defensa de la puerta desde 
los laterales y desde una posición elevada solo era 
factible desde las torres cercanas, situadas a distan-
cias regulares como se ha demostrado (Esquivel y 
Navas, 2007: 899-901). 

La integración del acceso en un pasillo alargado 
hacia el interior y, sobre todo, la construcción de 
dos nuevos cuerpos de mampostería, que alargan el 
paso por la puerta en una prolongación de 1,70 m 
hacia el exterior sí debieron de implicar un cambio 
significativo en la percepción de la entrada, aunque 
las jambas ortostáticas siguieron formando parte del 
sistema. Sin embargo, su percepción desde el exte-
rior desapareció totalmente. La construcción de un 
pasillo hacia el interior, del que se han conservado 
10 m de longitud, debió incidir en la pérdida del 
significado simbólico de demarcación del área de 
transición, aun cuando el tránsito seguía estando 
marcado, implicando más etapas y dificultades, que 
incrementaban además la eficiencia defensiva. 

En este nuevo sistema que se puede colocar en 
la transición entre Cobre Pleno y Reciente, hacia 
2600 cal bc, la única referencia de demarcación ex-
terna que pervive del sistema original como elemen-
to visible es la estatua-menhir situada a la derecha 
de la entrada y cuyo análisis constituye la parte cen-
tral de este trabajo (Fig. 3b). Dicha estatua-menhir, 
sin embargo, resultó parcialmente oculta (Fig. 4b), 
quedando su significado y propósito originarios 
supeditados a las nuevas necesidades defensivas, 
cuando se construyó la parte más monumental de 
la puerta principal de Los Millares, en torno a 2500 
cal ac, la defensa en ‘tenaza’ o ‘barbacana’. 

Esta construcción, avanzando incluso sobre los 
límites del foso, permitía, con la ayuda de las torres 
y el adarve sobre la muralla, hostigar a los asaltan-
tes desde diferentes ángulos evitando que se acerca-
ran en demasía a la puerta, añadiendo además otro 

cierre en el frente a los ya existentes entre la muralla 
y el pasillo hacia el interior. Aun con la ocultación 
de ciertos elementos de la disposición original del 
ingreso, el mensaje ideológico pervivió en cierta 
medida puesto que la nueva defensa en ‘tenaza’ no 
solo era más eficiente, sino que expresaba aún más 
el poder de los habitantes del poblado de Los Milla-
res. En cualquier caso, como en el resto de accesos 
documentados en las excavaciones –puerta sur de la 
Muralla i, puerta central de la Muralla ii y puertas 
de los Fortines 1 y 5, por ejemplo–, la modificación 
estuvo dirigida fundamentalmente por necesidades 
defensivas, aun continuando e incrementando la 
monumentalidad y la capacidad de clasificación de 
los transeúntes.

Otras construcciones situadas sobre el foso al 
exterior de la ‘barbacana’ debieron servir de apoyo 
para los sistemas removibles de madera que podían 
ser retirados en caso de conflicto. En este sentido, 
posiblemente existieron desde el comienzo de la 
vida de la Muralla i, pero debieron experimentar 
modificaciones, en especial con la construcción de 
la barbacana. Las denominadas saeteras pudieron 
haber sido usadas también para evitar que los asal-
tantes emplazaran dispositivos destinados a salvar el 
obstáculo del foso.

5. Las representaciones figuradas en la muralla 
exterior de Los Millares

5.1. Sistema de documentación

Para contribuir a los aspectos discutidos en este 
trabajo, se ha realizado la documentación de todos 
los elementos grabados localizados sobre diversos 
soportes incorporados a la construcción de la Mu-
ralla i de Los Millares. Para ello se han utilizado 
técnicas de fotografía digital y se ha procedido a la 
realización de calcos indirectos, con su respectivo 
tratamiento informático y análisis 3d. Los calcos 
definitivos reflejan todos los motivos registrados, 
más de un centenar, así como los principales acci-
dentes de las superficies de los soportes.

Para realizar la documentación fotogramétrica 
(Cosmas et al., 2003: 166-174; McCarthy, 2014: 
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176-177; Remondino, 2014: 18-20)2, hemos 
tenido que adaptarnos a difíciles condiciones 
de iluminación, con fuertes contrastes entre 
luz y sombra. Además de un amplio núme-
ro de fotografías generales, las fotografías de 
detalle se han realizado con cámaras Canon 
Power Shot sx430 is, en la opción macro y 
con una sensibilidad iso automática. A conti-
nuación, se emplearon programas de edición 
fotográfica para seleccionar únicamente cada 
una de las partes objeto de análisis. A través 
de programas como Adobe Photoshop© se ge-
neraron máscaras de capa individuales, im-
prescindibles a la hora de agilizar el proceso 
fotogramétrico posterior u obtener réplicas 
3d precisas. Por otro lado, la utilización de 
programas de tratamiento de imágenes y di-
gitalización vectorial, como DStretch y Au-
tocad, nos permitió una mejor identificación 
de los motivos. En concreto, los modelos 3d 
han sido generados de forma semiautomática 
a partir de Agisoft Metashape y correctamente 
escalados y orientados se han exportado a for-
matos .obj y .ply con el objetivo de maximizar 
su compatibilidad. Seguidamente pasamos a 
contextualizar y describir los tres elementos 
que presentan motivos incisos.

5.2. La estatua-menhir de la Muralla i de Los 
Millares

5.2.1. Ubicación

Como hemos dicho, esta estatua-menhir 
se localiza a la derecha de la puerta principal 
–ce6– de la muralla exterior de Los Millares 
(Figs. 3b y 5a). La ocultación de la misma por 
la realización final de la defensa en ‘tenaza’ ha 
dificultado su identificación, aunque fuera vi-
sible desde el mismo momento de la excava-
ción de la zona (Fig. 4b). 

2 También Maldonado, A.: La aplicación de 
la fotogrametría (sfm) y las nuevas tecnologías para la 
mejora de la documentación, difusión y divulgación del 
Patrimonio Arqueológico. Tesis doctoral presentada 
en 2020 en la Univ. de Granada, pp. 72-109 (http://
hdl.handle.net/10481/62261).

Fig. 4.  Fotografías obtenidas durante las intervenciones realizadas en 
los años 80 en la entrada principal –ce6– de Los Millares: a) 
jambas ortostáticas; b) vista desde el exterior de la ‘barbacana’ 
con la estatua-menhir a la derecha.

https://digibug.ugr.es/handle/10481/62261
https://digibug.ugr.es/handle/10481/62261
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La incorporación de la estatua-menhir a la mu-
ralla pudo producirse a través de un traslado desde 
alguna parte del inmediato espacio de la necrópolis, 
posiblemente desde la parte de esta incorporada al 
interior del ampliado espacio doméstico definido 
por la Muralla i –Zona a– en 2900 cal bc. De he-
cho, la cota de apoyo de su cara inferior, a la altura 
de la primera hilada de cimentación de la propia 
muralla, implica que, incluso en el momento de la 
configuración inicial de la puerta, la estatua-menhir 
aparecería enterrada en su tercio inferior. En cual-
quier caso, el emplazamiento elegido no fue casual, 
sino que complementó el diseño simbólico del ac-
ceso principal al poblado hasta la construcción de la 
‘barbacana’.

5.2.2. Descripción y paralelos

Se trata de un bloque de caliche cuyas dimen-
siones son 2,03 m de altura y 0,78 m de anchu-
ra máxima, mientras su anchura media es de 0,70 
m en su cara exterior (Fig. 5b). Como la mayoría  
del material constructivo de Los Millares procede de  
canteras situadas en las inmediaciones (Carrión et 
al., 1993: 303-304)3 que aprovecharon los aflora-
mientos, en ciertas partes del yacimiento, de cali-
ches y travertinos, originados por el flujo de aguas 
ricas en carbonato cálcico cuya precipitación y 
formación se vio favorecida por un clima cálido 
y húmedo (igme, 1978b). Estos se ordenan sobre 
los conglomerados con cantos de distinto tamaño 
situados por encima de una matriz arcillo-arenosa 
de época pliocuaternaria cuyos espesores llegan a 
alcanzar hasta los 40 m (igme, 1978a).

Nos encontramos con un bloque trabajado para 
darle tendencia antropomorfa, cuya parte superior 
apuntada representaría la cabeza. Por debajo, se 
sitúan dos protuberancias más o menos centradas 
en el tercio superior del soporte que podríamos in-
terpretar como ojos o como senos. Si atendemos 

3 También Haro, M.: La puesta en valor de yaci-
mientos arqueológicos de la Prehistoria Reciente en el sur de 
la Península Ibérica. Tesis doctoral presentada en 2012 
en la Univ. de Granada, pp. 94 y 213 (http://hdl.handle.
net/10481/20198).

a la primera interpretación, estos se encontrarían 
separados por una incisión, la más ancha y larga 
de todas, que podría representar la nariz. Si con-
sideráramos estas protuberancias como senos, nos 
sugerirían una representación femenina, pudiendo 
quedar los ojos representados en otras dos pequeñas 
protuberancias localizadas en la parte superior del 
soporte. Este conjunto de rasgos (Fig. 5b) nos indi-
ca que estamos ante una verdadera estatua-menhir.

En la misma cara exterior de esta nos encon-
tramos con un conjunto de incisiones en las que  
domina la línea recta, con diseños geométricos, sin 
apenas elementos que puedan indicar motivos cla-
ros. En la mayoría de los casos son incisiones ver-
ticales o bien oblicuas, de componente lineal, sin 
un orden aparente, aunque ocupan la totalidad de 
la superficie de la estatua-menhir. Seguidamente 
describimos los elementos más complejos, es decir, 
todos aquellos que van más allá de un trazo simple 
(Fig. 5c):

1) trazo en l invertida;
2) dos pequeños círculos asociados;
3) signo en Phi griega;
4) retícula de trazos verticales y horizontales;
5) elemento en cruz; 
6) trazos en y invertida;
7)  figura en forma de cayado, interpretado como 

pico;
8) serpentiforme;
9) serpentiformes, uno más pequeño y fino;

10) figura en cruz latina;
11)  forma geométrica rectangular abierta en su 

base;
12) figura en aspa;
13) figura en cruz;
14) elemento en t invertida y
15)  trazo vertical con elemento elipsoidal en la par-

te superior.
La ausencia de superposiciones no permite iden-

tificar una estratigrafía relativa entre las diversas re-
presentaciones, por lo que podemos plantear que se 
daría una sola fase de grabados. Por otro lado, técni-
camente nos encontramos ante el uso generalizado 
de incisiones estrechas poco profundas, ya que los 
motivos están realizados bien con un instrumento 

http://hdl.handle.net/10481/20198
http://hdl.handle.net/10481/20198
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lítico muy aguzado –perforador de sílex– o más pro-
bablemente con un instrumento metálico –punzón 
u hoja de cuchillo– que dejó un surco en v. También 

hemos documentado una variante de esta técnica 
incisa, en la que el surco es más ancho y profundo, 
con engrosamiento del surco en la parte central de 

Fig. 5.  Entrada principal de Los Millares en la actualidad y estatua-menhir: a) vista general del área del ce6; b) fotografía de 
detalle (modelo 3d: https://skfb.ly/oqSKn); c) interpretación de los motivos. 

https://skfb.ly/oqSKn
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cada trazo y una tendencia al perfil en u. Se puede 
plantear que una parte importante de los grabados 
fue ejecutada antes de que la estatua-menhir se co-
locara en el frente de la muralla, en el momento de 
su conformación y de su hipotético primer uso. 

En las protuberancias mayores podemos obser-
var que se ha perdido la costra calcárea que cubre 
la mayor parte del ortostato, un proceso erosivo 
causado por la exposición directa a los fenómenos 
atmosféricos y que ha afectado tanto al propio so-
porte como a los grabados, provocando fracturas y 
descamaciones. Dado que los derrumbes cubrieron 
la estatua-menhir hasta las excavaciones de los años 
80 del s. xx, se puede atribuir tal erosión a su perio-
do de uso, antes y después de su colocación junto 
a la puerta, sugiriendo que el revestimiento de la 
muralla no se extendió por la estatua-menhir que 
debió permanecer visible, contrastando con el resto 
de esta y con el cierre en madera del acceso.

Esta estatua-menhir se asemeja mucho a la re-
utilizada en el dolmen Fuente de La Corcha, Beas, 
Huelva (Vera et al., 2010: 123), en la que también 
podemos observar una decoración con líneas inci-
sas, relativamente cortas, con diversas direcciones 
de trazado. A este caso podemos sumar la estela re-
utilizada en la galería del Toconal, Olvera, Cádiz 
(Rodríguez, 1990: 30-34; Hurtado, 2009: 70), de la  
que nos interesa referir, además de los ojos/senos,  
la representación de una posible arma, un aspecto 
que no hemos podido confirmar en el caso que nos 
ocupa y que hubiera sido trascendente en relación 
con su ubicación.

5.3. Dos ortostatos decorados en el Sector norte de la 
Muralla i

Incisiones se han documentado también en dos 
fragmentos de ortostatos colocados en la base del 
frente exterior de la torre ce32, en el extremo norte 
de la Muralla i (Fig. 3c). Están muy próximos entre 
sí, apenas a 60 cm, separados solamente por otra 
piedra de menor tamaño (Fig. 6a) y decorados con 
líneas incisas (Fig. 6b). 

Las incisiones deben ser anteriores a su reutiliza-
ción como base de la torre (Fig. 7a) y, por tanto, los 
ortostatos pueden proceder también del contexto 
funerario invadido a partir del 2900 cal bc por la 
Muralla i.

5.3.1. Descripción: Ortostato 1 y Ortostato 2

Las dimensiones del Ortostato 1 son irregula-
res, alcanzando una anchura máxima de 0,75 m por 
una altura de 0,90 m, no conociéndose su grosor al 
quedar oculto en el interior del muro (Fig. 7b). En 
su cara visible presenta treinta y nueve incisiones 
estrechas y poco profundas y una serie de pequeñas 
perforaciones, ocho en total, que se concentran en 
la parte superior del ortostato. Entre el conjunto 
de líneas solo observamos dos composiciones más 
complejas que las propias líneas incisas. Se trata 
de una figura en t, con la barra superior un poco 
arqueada, y un pequeño zigzag (Fig. 7c). El resto 
de motivos grabados responde a líneas verticales u 
oblicuas semejantes a las documentadas en la esta-
tua-menhir descrita previamente.

El Ortostato 2, con dimensiones muy parecidas 
a las del anterior, presenta una anchura máxima de 
1,10 m por una altura de 0,90 m, quedando oculto 
su grosor en el interior del muro (Fig. 7d). En su 
superficie podemos observar doce incisiones estre-
chas y poco profundas, apenas perceptibles por es-
tar afectadas por la acción erosiva de los diferentes 
agentes atmosféricos. Los grabados se localizan en 
la parte superior del ortostato y se resumen en una 
serie de trazos verticales, algunos con cierta inclina-
ción, sin que hayamos identificado ningún motivo 
figurativo (Fig. 7e).

6. Discusión: la estatua-menhir de la muralla 
de Los Millares y la simbología megalítica en 
el se 

Como se ha dicho, la construcción de la línea de 
muralla más externa de Los Millares –Línea i– en 
torno a 2900 cal bc propició que una parte de la ne-
crópolis quedara incorporada al interior del recinto 
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Fig. 6.  La torre ce32 durante el proceso de excavación: a) vista exterior de la torre; b) detalle de uno de los dos ortostatos decorados 
localizados en la zona.
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amurallado. Previamente el hábitat se extendía solo 
por la meseta más interna –Zonas b y c definidas por  
las Líneas ii y iii– y la terraza junto a la confluen-
cia del río Andarax con la rambla de Huéchar  

–Zona d, circundada por la Línea iv– (Molina y 
Cámara, 2005: 35; Molina et al., 2020a: 41). 

Aunque la necrópolis siguió actuando como 
límite simbólico más exterior, el nuevo perímetro 

Fig. 7.  La torre ce32 en la actualidad: a) localización de los ortostatos decorados; b) fotografía del ortostato 1 –modelo 3d: https://
skfb.ly/oqSKA–; c) detalle de los motivos del ortostato 1; d) fotografía del ortostato 2 –modelo 3d: https://skfb.ly/oqSKt–; 
e) detalle de los motivos del ortostato 2.

https://skfb.ly/oqSKA
https://skfb.ly/oqSKA
https://skfb.ly/oqSKt
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del poblado, la Muralla i, intensificó su función de 
confín ‘sacralizado’. La inclusión de, al menos, dos 
tumbas –17 y 63– al interior del área de hábitat  
–Zona a– muestra, por una parte, el respeto por las 
áreas de reposo de los ancestros –al menos algunas 
de ellas– y, por otra, señala la profunda relación que 
en estas sociedades existía entre lo sagrado y lo pro-
fano, afectando el ritual a todas las esferas de la vida. 

Se diluyó así una posible precedente oposición 
entre mundo de los vivos y mundo de los muertos 
pasando a estar integrados los ancestros –algunos–, 
y sus moradas, en la propia área de residencia de 
los vivos. No debió tratarse de un cambio radical 
pues elementos vinculados al ritual –cerámica sim-
bólica, ídolos…– ya estaban presentes en contextos 
de hábitat y, posiblemente, también determinadas 
reliquias eran mantenidas temporalmente en las  
viviendas.

Sin embargo, la ‘reutilización’ de elementos ‘fi-
gurativos’, sea en la puerta central, sea en el extremo 
norte de la muralla exterior, sí puede considerarse 
una ‘innovación’ ya que, por lo que sabemos hasta 
ahora del resto de las murallas calcolíticas del se, la 
incorporación en ellas de representaciones no debió 
ser habitual.

Como se ha dicho, la estatua-menhir no es el 
único rasgo que aproxima la puerta central de Los 
Millares a la simbología presente en las tumbas me-
galíticas. Por un lado, las jambas ortostáticas y el 
pasillo que dirige al interior del poblado se refieren 
a la demarcación, más o menos sacralizada, del trán-
sito: hacia el interior del poblado, desde la ‘ciudad’ 
de los ancestros a la ‘ciudad’ de los vivos –pero no 
exclusivamente, como hemos dicho–. Se trata de 
una forma de clasificación que, referida habitual-
mente para los constreñimientos en los accesos a 
los sepulcros megalíticos (Thomas, 1990: 175-176; 
Chapman, 1991: 257-258), está implicada también 
en la propia segregación espacial que imponen las 
murallas concéntricas de Los Millares (Molina y 
Cámara, 2005: 38-41) y de la mayoría de los gran-
des asentamientos calcolíticos. 

Por otra parte, la disposición de elementos sim-
bólicos, más o menos íntegros o fragmentados, 
con fuerte vinculación a los ancestros que todavía 

residen en las tumbas cercanas, confiere a la Muralla 
i referentes simbólicos particulares. 

En primer lugar, la estatua-menhir situada jun-
to al acceso principal en torno a 2900 cal bc ac-
túa, como las estatuas-menhir y estelas a la entrada 
de muchos megalitos (Bueno y Balbín, 2006: 44; 
Bueno et al., 2014: 10), como guardián del acceso 
y a la vez como referente de una legitimidad en la 
ocupación de un territorio particular, por parte de 
las comunidades que todavía ocupan Los Millares. 
La ocultación, casi total, de la estatua-menhir en el 
Cobre Reciente, tras la construcción de la ‘barba-
cana’, no debió suponer un cambio radical en estas 
concepciones. De hecho, las estrategias de uso del 
ritual funerario durante el Calcolítico se basan en 
la ocultación (Cámara et al., 2018: 39, 70) y no to-
das las representaciones de los ancestros se hallan en 
las entradas a los sepulcros (Bueno y Balbín, 2006: 
44; Bueno et al., 2014: 10), existiendo abundantes 
casos en que incluso los propios ortostatos remiten 
a las imágenes de los ancestros e incluyen otras re-
presentaciones, grabadas o pintadas, sobre el propio 
soporte (Bueno y Balbín, 1996; Bueno et al., 2016: 
371, 398; 2018: 248-252). También en los sepul-
cros de Los Millares se pueden apreciar estas arti-
culaciones de representaciones al exterior, como los 
betilos, en los accesos, frecuentemente menhires, y 
en el interior, con la consideración de los elementos 
de sostén simbólicos como verdaderas estelas, así 
como el uso de grabados y pintura –o su combina-
ción– para conformar motivos (Bueno et al., 2004: 
55). 

Ahora bien, las características de la estatua-men-
hir y de los elementos que la conforman evocan 
otras implicaciones. En primer lugar, los motivos 
en relieve, especialmente las protuberancias, condu-
cen, obviamente, a la discusión sobre el sexo de la 
representación, femenino si consideramos las más 
destacadas como senos. De aceptarse que se tratase 
de una representación femenina, ello sería un argu-
mento más a favor de la importancia de las mujeres 
entre los ancestros de consideración, como se ha 
sugerido a partir de la frecuente presencia de restos 
humanos femeninos en los sepulcros (Waterman 
y Thomas, 2011: 171-172; Cámara et al., 2016b: 



80 J. A. Cámara Serrano, A. Dorado Alejos, L. Spanedda et al. / La demarcación de los espacios  
 de tránsito en Los Millares (Santa Fe de Mondújar, Almería) y su relación con el simbolismo megalítico

Ediciones Universidad de Salamanca /   Zephyrus, LXXXVIII, julio-diciembre 2021, 65-86

162-168). De hecho, la reproducción física, la fer-
tilidad, como fuente de la futura fuerza de traba-
jo, es siempre un aspecto que se quiere propiciar y 
controlar (Martínez y López, 2020: 73, 80-81). Sin 
embargo, ya se ha señalado en otros casos medite-
rráneos (Cámara y Spanedda, 2002: 385) la posi-
bilidad de que nos encontremos ante la figuración 
de los ojos, un elemento ampliamente presente en 
las representaciones simbólicas de la Edad del Co-
bre del sur de la Península Ibérica (Hurtado, 2010: 
139-181; Pascual, 2010: 81-111; Martínez y López, 
2020: 71, 74-76, 80). Ninguno de los elementos 
representados se puede considerar claramente un 
arma o parte de un arma, algo que sería sugerente 
en relación con su vinculación a una muralla. Por el 
contrario, abundan los elementos que podrían for-
mar parte de antropomorfos en la tradición esque-
mática del s de la Península Ibérica (Acosta, 1968) y 
ello podría vincular la estatua-menhir a los sistemas 
de representación de la genealogía que se han suge-
rido sobre distintos soportes en el s de la Península 
Ibérica (Martínez, 1988: 192; Lillios, 2008: 141-
169). 

Tal vez algunos de estos trazos respondan a ac-
tividades vinculadas al uso –y afilado– simbólico 
de determinados útiles, como se ha sugerido en al-
gunos casos (Edmonds, 1995: 62, 77; Cummings, 
2017: 56, 226). Sin embargo, ello no invalidaría, 
en nuestra opinión, las argumentaciones aquí pre-
sentadas, dada además la relación de tales acciones 
con procesos de afirmación de la identidad (Taçon, 
1991: 194-195, 204-205; Edmonds, 1995: 77) que 
pueden implicar también la deposición de armas en 
las inmediaciones y no solo su representación (Fá-
bregas y Rodríguez, 2015: 55). En cualquier caso, 
esa posibilidad debería ser explorada con análisis 
traceológicos más detallados.

Sin duda, lo que podemos afirmar con mayor 
seguridad es que la representación de ciertos per-
sonajes, reales o imaginarios, tuvo una especial im-
portancia en la demarcación del acceso principal del 
centro fortificado de Los Millares, al igual que esas 
representaciones fueron importantes en las tumbas 
para marcar la continuidad y la genealogía. En este 
sentido, no solo debemos resaltar la continuidad 

implicada en la reutilización de elementos y moti-
vos, como en otras áreas (Bueno et al., 2018: 244-
248), sino el hecho de que posiblemente estos, 
como los ‘ídolos’ muebles (Hurtado, 2010: 153-
175; Pascual, 2010: 110-111), tuvieron al parecer 
un carácter particular, propio y característico, den-
tro de la amplia tradición megalítica, como se revela 
en la ausencia de paralelos claros.

En segundo lugar, hay que referirse a los frag-
mentos de menhires o estatuas-menhir identificados 
en el extremo septentrional de la muralla exterior, en  
su límite junto a la caída hacia el río Andarax. Se  
trata de una de las pocas zonas en que se había 
referido una cimentación ciclópea de la muralla  
(Molina y Cámara, 2005: 36-37) que, dados estos 
hallazgos, no hay que excluir que estuviera confor-
mada por restos reutilizados de estatuas-menhir. 
La incorporación de fragmentos de menhires en 
estructuras de cierre se había planteado en la Es-
tremadura portuguesa (Gomes et al., 1985: 77-78), 
mientras es más frecuente la referencia a la reutiliza-
ción de fragmentos de antiguos menhires en sepul-
cros más tardíos (Boujot y Cassen, 1993: 485-488; 
Kirk, 1993: 207-208; Mohen, 1993: 6), así como la 
reutilización de representaciones más completas en 
posiciones que pueden hacer pensar en su despla-
zamiento (Bueno et al., 2018: 248-252). La mayo-
ría de estos procesos implican una transformación 
ideológica que, aun enfatizando la continuidad, 
manifiesta una cierta ruptura. Si estos fragmentos 
fueran los únicos ejemplos de soportes con figura-
ciones localizados en la muralla, y no contáramos 
con la estatua-menhir previamente referida, habría 
que pensar que la transformación que supuso la 
ampliación del espacio habitado en torno a 2900 
cal bc fue más importante de lo que hasta ahora 
se había planteado, en cuanto a la relación con la 
situación precedente. En cualquier caso, también en 
el extremo septentrional del área defendida por la 
Muralla i –Zona a– permaneció en forma íntegra 
un exponente del antiguo carácter sacro-funerario 
de la zona, la Tumba 17. Ello nos sugiere que el re-
aprovechamiento, y apropiación, de símbolos en la 
construcción de la Muralla i, de hecho, en su base, 
fue una demostración intencional de sacralización 
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de la nueva fundación, apoyada en la simbología 
ancestral –de forma metafórica y literal–. 

Un problema adicional podría ser la discusión 
sobre el tipo de monumento al que previamen-
te pertenecían estos ortostatos y su cronología. Se 
puede señalar, por un lado, que, como muestra la 
estatua-menhir en la puerta principal del poblado, 
es muy probable que estas piezas formaran parte 
también de estatuas-menhir a las que, incluso sin 
claras representaciones de armas, se les puede atri-
buir una cronología calcolítica, con una fecha de 
erección entre el 3200 y el 2900 cal bc, momento 
en el que el monumento o monumentos en cues-
tión fueron desmantelados para la inclusión de sus 
piezas en la muralla exterior. El hallazgo de ídolos 
muebles en las inmediaciones de la propia muralla 
(Arribas et al., 1981: 103), uno de ellos en la pro-
pia Torre ce32, refuerza las conexiones simbólicas 
entre los ancestros y la delimitación –del poblado– 
que aquí estamos refiriendo. 

Finalmente, en el extremo meridional de la mu-
ralla exterior, la Tumba 63 fue incorporada al tra-
zado de la propia muralla. Esta inclusión incide aún 
más en la demostración de la inclusión temprana, 
como miembros de pleno derecho de la formación 

social de Los Millares, de las comunidades que en  
las sierras de Alhama y Gádor se inhumaron  
en sepulcros ortostáticos y, especialmente, la asi-
milación de sus dirigentes, o determinados linajes, 
como parte de la élite de Los Millares. De hecho, la 
propia dispersión de los megalitos completa y com-
plementa el control territorial del valle principal 
y sus afluentes (Molina y Cámara, 2005: 79-80). 
Además, en la Tumba 63 se localizó en posición 
horizontal una estela decorada en la que se apre-
cia, según la documentación de Leisner y Leisner 
(1943: 51, lám. 24.2), un serpentiforme y un seno/
ojo en relieve (Fig. 8) que claramente se relaciona 
con los presentes en la estatua-menhir del acceso. 
La importancia del mantenimiento de esta tumba 
y su representación interior tras 2900 cal bc pudo 
ser aún mayor si el crecimiento del poblado en ese 
momento se debió a la concentración en él de parte 
de las poblaciones ‘megalíticas’ del entorno.

Estatuas-menhir, estela, fragmentos de posibles 
estatuas-menhir e ídolos muebles cubren así todo 
el trazado de la muralla exterior y certifican la de-
fensa del poblado y la justificación de la propiedad 
del terreno circundante por la presencia en él de los 
ancestros en tiempos más o menos remotos. Entre 

Fig. 8. Tumba 63 de Los Millares con su estela decorada (modificada a partir de Leisner y Leisner, 1943).
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estos ancestros se incluyen los de todos aquellos que 
decidieron formar parte de la misma unidad políti-
ca en un momento determinado. 

Además, la situación de la estela en la Tumba 
63 recuerda otros casos conocidos en el se, por 
ejemplo en las necrópolis de Gor y Fonelas (Leis-
ner y Leisner, 1943: 92, lám. 35.6; Ferrer, 1976: 
97-100), y sugiere una relación con los procesos de 
individualización y acentuación de la jerarquización 
social en los que, aun con la ocultación relativa de la 
desigualdad en las tumbas colectivas, se manifesta-
ba la diferenciación al menos durante el desarrollo 
de determinados rituales, vinculando determinados 
individuos recientemente fallecidos, y sus familias, 
a los ancestros míticos (Cámara et al., 2018: 70-72).

7. Valoración final

Los diferentes elementos figurativos –fragmen-
tos de menhires o de estatuas-menhir, estatua-men-
hir, estela e ídolos muebles– documentados en la 
muralla exterior –Línea i– del sistema defensivo  
de Los Millares deben relacionarse con el proceso de  
ampliación del poblado que tuvo lugar en torno 
a 2900 cal bc. Esta ampliación se concretó en la 
ocupación de parte de la antigua área de necrópolis 
–Zona a– más allá de la meseta central –Zonas b y 
c– en la que, junto con la ciudadela –Zona d–, se 
había concentrado previamente la población. Esta 
expansión supuso, por un lado, triplicar la super-
ficie original del poblado, pero, por otro, englobó 
áreas de mayor pendiente y obligó a desmantelar, 
posiblemente, algunas de las estructuras de la necró-
polis, aunque la Tumba 17 y la 63 quedaron den-
tro del nuevo recinto defensivo (Molina y Cámara, 
2005: 55), implicando ahora una más profunda 
unión entre sagrado y profano.

Además de respetar al menos estos dos sepulcros 
–y los que quedaron al exterior del nuevo recinto–, 
se pasó a integrar, en diferentes partes del trazado 
de la muralla exterior, otros elementos simbólicos. 

De la misma manera que los accesos a las tum-
bas, y a las cámaras, reciben una especial atención 
mostrando no solo el paso entre diferentes ámbitos 

–vida-muerte, tránsito-último destino–, sino tam-
bién sistemas de clasificación –por el largo recorrido 
y la compartimentación–, la puerta principal de Los 
Millares se dotó de un aparato simbólico para mar-
car el tránsito, con jambas megalíticas y pasillo de 
acceso, y clasificar a las personas de una forma que 
ya se perseguía con la segmentación de las distintas 
murallas concéntricas. Este simbolismo no excluye, 
por supuesto, la esencial función defensiva del siste-
ma (Cámara et al., 2016a: 96-97). 

Además, también como sucede con menhires 
y betilos en numerosas tumbas, una estatua-men-
hir en la fachada, a la derecha de la puerta en este 
caso, actuó como referente a la legitimación por los 
ancestros de la identidad de los habitantes de Los 
Millares y la propiedad del entorno –frente a cual-
quier visitante o enemigo–. El incremento de los 
conflictos, con la realización de la ‘barbacana’, aun 
ocultando casi totalmente la estatua-menhir, no de-
bió cancelar su significación, pues la ocultación al 
exterior de un hecho conocido sigue siendo útil a 
la transmisión del mensaje, como, por otra parte, se 
aprecia también en la ocultación de los muertos tras 
el funeral. De hecho, también en las tumbas, inclu-
yendo la 63, la posición de las estelas se generaliza 
en los accesos a las cámaras o al interior de ellas, en 
su fondo, es decir, en un espacio oculto a la mayoría 
de las personas, aunque claramente relevante. 

Se puede señalar que la ocultación y la legitima-
ción por los ancestros van todavía más unidas a las 
otras figuraciones presentes en la muralla exterior 
de Los Millares. La fragmentación de menhires, o 
estatuas-menhir, para ser usados en la cimentación 
del extremo septentrional de la Muralla i conecta-
ba de nuevo el pasado –antes de 2900 cal bc– al 
presente de la construcción de la muralla –en torno 
a 2900 cal bc–, de la misma forma que la Tumba 
17, en las inmediaciones, hacía presente el mismo 
mensaje de continuidad, referido también por los 
ídolos muebles localizados en la zona (Arribas et al., 
1981: 103).

Finalmente, en el extremo contrario, al se, la 
Tumba 63, englobada en la muralla, y su estela 
interior, el único elemento de los aquí citados en 
relación con la muralla precedentemente conocido 
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(Leisner y Leisner, 1943: lám. 24.2), no solo actua-
ban como referentes de las poblaciones asimiladas,  
cuya integración explicaría el crecimiento del po-
blado, sino de la justificación de esos procesos a 
través de la vinculación a ancestros de personas par-
ticulares, incluso élites de estas mismas poblaciones 
integradas. Los motivos en relieve de esta estela cla-
ramente la vinculan a la estatua-menhir localizada 
junto a la puerta principal.

En lo concreto, aunque todos los elementos 
están vinculados a la muralla, mientras la esta-
tua-menhir, el único visible –hasta el Cobre Re-
ciente de forma clara–, se relaciona con el acceso 
y la clasificación –no solo entre los residentes y los 
foráneos, sino también entre los propios habitantes 
según su zona de residencia–, la estela al interior 
de la Tumba 63 y los fragmentos reutilizados en el 
extremo norte están más relacionados con la demar-
cación de la exclusión del acceso por zonas no per-
mitidas y a personas no conectadas a los ancestros 
fundadores o a los ancestros de los nuevos aliados. 
Los ídolos muebles de la zona norte (Arribas et al., 
1981: 103), como los del Fortín 1 (Molina y Cáma-
ra, 2005: 75), pudieron conectar ambos significa-
dos: cohesión y clasificación a partir de los ancestros 
y demarcación de los límites por su concentración 
en estos espacios fortificados.
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