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La obra “El poblado calcolítico de Vilches IV (Torre Uchea, Hellín, Albacete). 
Un asentamiento del III milenio a.C. en la Submeseta sur”, coordinada por Gabriel 
García Atiénzar y José David Busquier Corbí, editada por la Universitat d’Alacant 
y publicada en el año 2020, constituye una perfecta base empírica para el avance en 
la investigación de las sociedades humanas que habitaron la región manchega sur 
durante la Edad del Cobre. El contenido del libro está compuesto por un total de 
17 capítulos y se puede dividir en tres partes: una primera describe la trayectoria 
de las investigaciones arqueológicas, el entorno geográfico y geomorfológico en 
que se inserta el yacimiento; una segunda, más extensa, en la que se exponen los 
resultados obtenidos a partir del estudio de materiales procedentes de las exca-
vaciones arqueológicas y, finalmente, un tercer apartado donde se aborda desde 
una perspectiva de conjunto más teórica e interpretativa, las dinámicas sociales y 
económicas que determinan el establecimiento y abandono de Vilches IV.

Se ha de resaltar el estudio del medio geográfico y ecológico, así como el análi-
sis arqueobotánico realizado ya que, por primera vez, se aporta información general 
de los recursos que debieron explotarse y cultivarse en esta área a mediados del III 
milenio a.C. Destacan también los resultados obtenidos a través del estudio sobre 
restos humanos que proceden de contextos arqueológicos secundarios y el análisis 
realizado sobre la denominada “arquitectura efímera” pues permite reflexionar 
en torno a temáticas generalmente ausentes como la diversidad de funciones que 
pudo adquirir el barro endurecido en los asentamientos de la Prehistoria Reciente, 
su escaso valor estético como factor condicionante en el estudio, los aspectos que 
influyen en su elección —geográficos, climáticos, culturales— o la importancia 
del barro como parte del cuidado y protección de las personas que habitaban los 
espacios internos. A este respecto, cabe enfatizar el esfuerzo realizado por ana-
lizar el registro arqueológico desde una perspectiva innovadora, lo cual se puede 
observar también a partir de la aplicación de estudios arqueométricos sobre pesas 
de telar y que, en mi opinión, podrán seguir enriqueciendo el discurso histórico de 
Vilches IV si en un futuro integran enfoques como el de género y se profundiza 
sobre el papel que juegan estos elementos en las propias actividades de manteni-
miento. Paralelamente, el capítulo destinado al análisis tipológico y tecnológico 
del repertorio cerámico resulta de gran interés, aunque sería fundamental que este 



446

RESEÑAS

CPAG 31, 2021, 445-447. ISSN: 2174-8063

pudiera completarse en un futuro mediante la aplicación de técnicas arqueométri-
cas más exhaustivas con objeto determinar aspectos referidos a las estrategias de 
producción de las mismas.

Por otra parte, cabe destacar el estudio realizado sobre los procesos de manufac-
tura de la producción lítica tallada y, aunque, como reconocen los propios autores 
este carece de un análisis traceológico, se ha de valorar la profunda interpretación 
que se hace del conjunto lítico desde una perspectiva económica y social. Asimismo, 
el estudio del material de piedra pulida y macrolítico resulta de gran relevancia ya 
que permite conocer las áreas de captación de materias primas y la funcionalidad 
de los objetos entre los cuales destacan los denominados “ídolos camarillas” que, 
como se explica, adquieren un notable significado ideológico, aunque sin llegar 
a profundizar en el mismo. Un último ámbito que, desde mi perspectiva, hubiese 
sido importante desarrollar con el objeto de comprender cómo las permanencias 
y transformaciones socio-económicas quedan reflejadas en la esfera simbólica de 
la comunidad del yacimiento de Vilches IV. Por otro lado, los resultados obtenidos 
a partir de un completo análisis tecnológico y morfométrico de 4 artefactos metá-
licos nos permiten conocer los posibles recursos mineros explotables del entorno 
de Vilches IV, así como reflexionar respecto a la interacción entre comunidades 
de diferentes áreas geográficas y la importancia en el ámbito económico y social 
que adquiere la presencia de objetos metálicos en cronologías tan antiguas. Un 
aspecto relevante, ya que además a partir del estudio de industria ósea, se trata 
de relacionar la posible aparición de punzones de metal como uno de los factores 
que explica la ausencia de punzones en hueso. Un planteamiento que deberá ser 
objeto de revisión, especialmente a partir de futuros hallazgos pues, en mi opinión, 
actualmente el número localizado de objetos metálicos resulta escaso para realizar 
este tipo de hipótesis. 

A continuación, el trabajo centrado en el análisis de los restos faunísticos 
localizados en el yacimiento nos informa de cómo el interés alimenticio de sus 
habitantes se basó en un elevado porcentaje en el consumo de especies animales, 
entre las cuales destaca el équido. Un último dato que sin duda adquiere gran 
importancia, pues podría resultar esencial para obtener nueva información respecto 
a una posible distribución diferencial en el consumo de équidos, así como para abrir 
nuevas líneas de investigación a partir de la realización de análisis patológicos, 
isotópicos y/o dentales, que permitan complementar los estudios osteométricos y 
la información sobre los patrones de uso del caballo en la Península Ibérica durante 
la Prehistoria Reciente (Liesau, 2005). 

Los últimos capítulos son claves para comprender las dinámicas socioeconómi-
cas que explican el establecimiento y posterior abandono de Vilches IV y, aunque 
apenas se incide en la explicación respecto a la presencia tardía de cerámica cam-
paniforme y su relación con un mayor control por parte del núcleo de El Argar, esta 
última parte del libro permite que el/la lector/a adquiera una conciencia sobre la 
importancia del vínculo existente entre el territorio, el medio natural y su ubicación. 
Consecuentemente, esto reflexionar sobre el modo en que éstos condicionaron la 
gestión del tiempo, el interés por el control del territorio y las vías de comunica-
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ción, así como el grado de influencia que pudo ejercer el modelo Millares a partir 
de finales e inicios del III milenio a.C. en la provincia de Albacete.

Con todo, la presente obra es el resultado de un compendio de diferentes 
estudios científicos que, mediante la conjugación de las disciplinas de Historia y 
Arqueología, permiten explicar los factores socioeconómicos que determinaron 
las permanencias y cambios estructurales que se desarrollaron en el yacimiento 
de Vilches IV respecto al Nolítico y la Edad del Bronce. Sigue una metodología 
rigurosa, un orden coherente en la exposición de los capítulos y un discurso que 
se apoya en un elaborado aparato gráfico facilitando su comprensión. Además, 
los/as investigadores/as no se limitan a realizar exclusivamente un estudio de los 
tradicionales ítems arqueológicos, sino que incluyen otros materiales tradicio-
nalmente excluidos de los estudios arqueológicos para el Calcolítico, como es el 
trabajo del barro, las pesas de telar o los restos óseos de depósitos secundarios, lo 
cual enriquece sustancialmente la monografía como vía para difundir nuevas líneas 
de investigación y parámetros interpretativos. Cabe resaltar además que, pese a 
las limitaciones que existen en determinadas ocasiones para interpretar los datos, 
los resultados se presentan con un análisis profundo, reflexivo y estableciendo 
paralelos con otras evidencias arqueológicas, yacimientos e hipótesis alternativas 
que permiten abundar al lector en la problemática calcolítica de la región. En mi 
opinión, el libro constituye una obra de referencia en los estudios de la Prehistoria 
Reciente para el ámbito del sudeste y un ejemplo metodológico en el estudio y 
difusión de la materialidad de los yacimientos arqueológicos.
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