
EL POBLADO DE LA EDAD DEL COBRE DE "EL MALAGON" (CULLAR- BAZA, GRANADA). 
Campaña de 197 5 

ANTONIO ARRIBAS, FERNANDO MOLINA, FRANCISCO DE LA TORRE, TRINIDAD NAJERA y LEOVIGILDO SAEZ 

El yacimiento de El M alagbn estti situado junto al cortijo del mismo nombre en el altiplano 
de Chirivel , a unos 14 km, al este de C!tllar-Baza (Granada) y en su ttlr mino municipal. 
Dicha zona puede considerarse come una prolongacibn por el  este de la a ltiplanicie de Ba za
Hullscar , que sirve de comunicacibn con los ca m in os que enlazan con la costa m editerrfi
nea (Fig. 1 ). 

Sus coordenadas geográficas son 37Q 331 3311 latitud norte y 2Q 25' 1811 longitud oeste ( m e
ridiano de Greenwich), 

El  poblado , enc lavado en las estribaciones septentrionales de las Sierras de O ria y del M a
droñal ,  que form an parte del gran conjunto de la Si erré!¡ de las Estancias , se asienta junto 
a la m argen i zquierda de laRambla de los Hornicos , en la cabecera del Guadiana M enor que 
forma el  extremo oriental de la cuenca de l Guadalquivir ( Fig, 2), 

Como em plazam iento del pob lado s e  escogib un suave prom ontorio , a 1 1 60 m, de altitud 
sobre el nivel del mar , de forma aproximadamente oval , cuyo ej e m áximo no alcan za los 
100 m. de longitud , y que apenas se destaca sobre el conjunto del terreno que lo rodea, 
Está constitu1ll.o por filitas a lpujárrides , muy derrubiadas , de edad Permotritisica , y se 
situa al pie de un m acizo calizo , Ct:ltima estribacibn de la Sierra de l Madroñal por e l  no
roeste , que con sus 1 220 m. de a ltitud domina el paisaje circundante y sobre e l  que se 
emplazó en la llpoca del poblado un pequeño fortin para vigilar los accesos al lugar1 ( Um, 
la ) .  

A unos 5 0  m .  a l  suroeste del yacimiento, en l a  zona d e  contacto entre las calizas y las 
filitas,existe un afloramiento acu1fero , de escaso caudal en la actualidad , pero que debi6 
jugar un im portante papel a la hora de escoger el empla zam iento del poblado . 
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Los Casti11ejos 
(Peii.as de los Gitanos} 

• 

Fig. 1.- Poblados de la Edad del Cobre en el Sudeste de la Península Ibérica. 

l-!acia el norte, salvando las !lltimas estribaciones de la Sierra de las Estancias -que ocultan 
el puerto del Contador por el que discurre la carretera nacional 342 de Jerez a Cartagena -, 
se alzan las mayores cumbres de la Sierra de Orce que cierran el horizonte (Um. IIIb). 

Por el oeste el panorama se abre hacia la extensa altiplanicie de Baza, en la que destaca 
aislada la mole caliza del Jabaldm de 1494 m. de altitud (Um. lb). Mfl.s hacia el sur se 
aprecia en primer t�rmino la Sierra del Madroñal y al fondo, en la lejania, asoman las 
principales alturas de la Sierra de Baza. 

Por el sur cierra la vista la alineaci6n de la Sierra de las Estancias, detrfl.s de la cual, en 
dias de buena visibilidad, asoman las mayores alturas de la Sierra de Filabres, destacando 
por su caracteristica silueta el cono de la Tetica del Sacares (2080 m. de altitud) (Ums. Ilb 
y lila). 

Los cultivos actuales que han dado origen a la cortijada son los propios de secano de la 
zona del altiplano (trigo, cebada, centeno), a los que se añaden pequeños cultivos de huerta y 
frutales -sobre todo almendros- que ocupan la rambla aprovechando algunos afloramientos 
acuiferos en zonas marginales de �sta. 

La zona de monte junto al yacimiento mantiene a!ln hoy una vegetaci6n de matorral medi 
terrflneo (encinas, quejigos, cornicabras, lentiscos y plantas aromfl.ticas), donde viven 
conejos y perdices. 
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LA CAMPAÑA DE EXCAV ACION 

En 1974D. Miguel Guirao P�rez, Catedr€l.tico de Anatomía de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Granada 1 gran conocedor de la arqueo logia de la regi6n velezana, di6 cuenta 
al Departamento de Prehistoria de la existencia de un yacimiento junto a la cortijada de 
E1Malag6n, en el que se estaban realizando rebuscas clandestinas por gentes de los alre 
dedores, 

Como consecuencia de esta noticia, en una visita al lugar tuvimos ocasi6n, a juzgar por los 
materiales que nos fueron mostrados, de reconocer la importancia del yacimiento que a 
todas luces correspondía a una etapa de inicios de la metalurgia. 

Realizados los trámites pertinentes para la obtenci6n del permiso de excavaci6n por parte de 
la ento:1ees Direcci6n General de Bellas Artes, asi como de una consígnaci6n de la misma 
para realizar los trabajos, el Departamento de Prehistoria de la Universidad de Granada 
efectu6 durante los meses de agosto y septiembre de 197 5 la primera y única campaña de 
excavaci6n realizada hasta la fecha, Junto a los firmantes colaboraron eficazmente en 
estos trabajos los alumnos de dicha Universidad Sres. Francisco Carri6n M�ndez y Fran
cisco Blanco G6mez. 

Es un grato deber hacer constar publicamente nuestro agradecimiento a D. Rafael Laso, 
Jefe de la Administraci6n de Correos de Cullar-Baza, por la serie de atenciones que tuvo 
para con nuestro equipo y la ayuda de todo tipo prestada durante el desarrollo de la exca
vacifm, asi como a D. Lorgio Galera, propietario de la finca de El Malag6n, por habernos 
permitido efectuar los trabajos en terrenos de su propiedad y por las facilidades prestadas 
durante el tiempo que allt estuvimos, 

* * 

Durante la campaña de 1975 se efectuaron seis cortes, con una superficie total de 162 m2, 
cuyas formas y dimensiones se adaptaron a las necesidades y problemas planteados en el 
transcurso de la excavaci6n; dichos cortes se fueron subC.ivícliendo a su vez en diversos secto
res2 (l..am, Ila). 

El €l.rea excavada mostr6 la existencia de un conjunto de cabañas de diferentes dimensiones , 
quedando asimismo documentada una potente linea de muralla que bordea el extremo norte 
del poblado. Hasta el momento actual se han delimitado, parcial o totalmente, los restos 
de siete cabañas de planta circular, construidas con z6calos de piedra (F ig. 3). 

Dañado por la erosi6n y por la presencia de numerosos hoyos realizados por buscadores 
locales, el yacimiento ofrece una potencia m€l.xima de. 1, 50 m., pudiendo determinarse la 
existencia de tres fases de construcciones superpuestas 1 que afectan de forma parcial a 
las cabañas del €l.rea excavada, 

LAS FASES DEL POBLADO 

El primer periodo de habitacifm del poblado I) viene representado por un relleno de 
tierra sobre la r�ca virgen del cerro de una potencia máxima de O ,40 m., en el que s6lo 
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EL POBLADO DE LA EDAD DEL COBRE DE "EL MALAGON" (CULLAR�BAZA, GRANADA) 

se ha profundizado en un pequeño sector al sur del corte 11 sin construcciones, y especial
mente en varios sectores que ocupan el centro y la zona este del corte 2, donde se han 
documentado los restos de dos cabañas que denominamos A y B, 

La 11cabaña All 1 de planta circular, con un di1lmetro interior de 3150 m., estti formada por 
un zócalo de piedra que sólo conserva los tramos norte y nordeste, que representan un 
arco de casi media cabaña y que alcanza una altura mtlxima de cuatro hiladas. El resto de 
la cabaña quedó muy destruido al �dificarse las construcciones posteriores del sector su
roeste del corte 2. A juzgar por los datos que se conservan la puerta de la cabaña hubo de 
estar orientada hacia el sudeste. 

La 11cabaña B 11, habida cuenta de la escasa superficie de la zona de excavación, s6lo ha 
podido documentarse gracias a la aparición de varios pisos de habitación, sin que por el 
momento se hayan delimita do sus paredes, Dichos pisos se hallan en el tlngulo nordeste del 
corte 2, al exterior de las cabañas C y D, y en ellos se han encontrado los restos de un hogar 
circular, formado por un anillo de barro cocido, de un ditimetro de 1,10 m. (Ums. VIa y. 
Vllb), al que se superpone otro de las mismas caracteristicas (U m, VIb), 

Un segundo periodo (Fase IIA) esttl representado por cuatro cabañas (C, D, E, F) que 
denotan una reorganización completa de la planimetr1a del sector del poblado excavado hasta 
Ia fecha, aun cuando se mantiene Ia misma t�cnica constructiva, Todas ellas se construyen 
en un mismo momento, cambiando su situaci6n con respecto a las de la fase anterior, 

La 11cabaña C11 esttl situada en ·la zona central del corte 2 y se superpone a las cabañas A y 
B de la Fase I. Su planta es circular, con un ditlmetro mttximo exterior de 4 m, ; el ditl
metro interior se desconoce ya que no se ha excavado a{m el relleno interno de la misma, Su 
z6calo se conserva en la zona conocida hasta una altura mttxima de seis hiladas de piedras y 
la puerta estti orientada hacia el nordeste. 

La 11cabaña 011 se halla al norte de la descrita anteriormente (C), que se construy6 adostl.n
dose a ella, y se situa en los cortes 1, 2 y 6 (Lám, VIIa). Su ditlmetro exterior es de 
3, 70 m, y por la misma raz6n que en la anterior desconocemos su di&mtltro interior, 
Orientada al sudeste se abre la puerta que conserva en su base una hilada de píedrus 1 

dispuestas como escalón de acceso al interior, 

La 1 1cabaña E11, situada al oeste de la anterior (D), ocupa Ios cortes 1, 2, 3 y 4 (U m, Vb). 
Su altura mtl.xima conservada (corte 1) es de seis hiladas, que delimitan un di&m etro exte
rior de 4, 20 m.' desconoci�ndose el diámetro interior. La puerta, �aun no documentada 1 

hubo de orientarse hacia el sudeste, 

La 1 1cabaña Fl1 es la (mica que ha sido excavada hasta la base (en su sector oriental) por cuya 
razón y atendiendo a sus medidas, siendo ademtts una de .las mejor conservadas, puede 
tomarse como prototipo de estas viviendas (Fig. 4; Ums. XIIIa y XIV) . A pesar de ello 
hay que destacar el hecho de que la parte superior de la misma fue destruida por un hoyo 
de excavadores clandestinos que afectó también al tl.rea sudeste del zócalo. 
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Est� si tuada al oeste de la cabaña E, en el extremo occidental del corte 4. Es totalmente 
circular, con un di�metro exterior de 3, 90 m, e i nterior de 2,60 m, , preseittando su 
puerta una orientacit:m al suroeste, 

Sus paredes est�n formadas por un alto z6calo de piedras trabadas con barro amarillento y 
conservan una altura mltxima de once hiladas superpuestas 1 que alcanzan hasta 1 1 20m, Las 
piedras de la base suelen ser mfts regulares y de mayor tamaño que las de la parte superior 
y se aprecia una ligerísima tendencia a la inclinaci6n hacia el interior de las paredes que, 
sin embargo, no llega a hacer viable la existencia de un techado en forma de falsa cúpula 
similar al investigado en el cercano yacimiento del Cerro de la Virgen de Orce 3, 

La t�cnica de construcci6n de las paredes de esta cabaña es com{m a las dem�s, Poseen un 
espesor regular que oscila en torno a los O 160 m, La sección de estas paredes presenta dos 
hileras de piedras trabadas con barro, relativamente grandes y planas en la cara exterior y 
de menor tamaño y forma irregular en la interior. El espacio que queda comprendido entre 
ambas hileras estft relleno de barro y pequeños guijarros; por lo general el barro empleado 
en la construcci6n es de color amarillo verdoso, muy simi lar a la greda que consituye la 
roca virgen de donde debe proceder; aunque en la parte que dá al interior de la vivienda 
adopta una tonalidad rojiza. 

La presencia de una masa compuesta por gruesos trozos de barro cocido 1 con improntas de 
cañas y ramas, a veces con huellas de cuerda, que forma las fases de destrucci 6n de las 
cabañas descritas, hace pensar que la parte superior de las paredes estada constituida por 
dichos entramados; esta masa de derrumbe fué en gran parte excavada en la cabaña F por 
los buscadores clandestinos. La techumbre, a juzgar por los datos de la excavaci6n, debi6 
construirse mediante un entramado de ramaje embadurnado con barro, siendo su posible 
forma la c6nica, con un pequeño alero exterior, al que servirian de sost�n diversos postes, 
cuya exi stencia se puso de manifiesto en el transcurso de la excavaci6n de t>sta y otras 
cabañas, 

La puerta estft orientada al suroeste, con una anchura de 1 m. , y presenta un escal6n de 
piedras trabadas con barro por el que se accede al interior. Al sur de la vivienda se ados6 
por el interior un banco corrido de unos 3 m, de longitud, difícil de conocer en su totalidad 
por hallarse afectado por la destrucción de los excavadores clandestinos, 

Respecto a la pavimentacit':>n de la cabaña hay que decir que por lo general se reduce a un 
simple apisonamiento del suelo, aunque a veces a lo largo de la vida de la misma se utili
zaron finos pisos de barro que se superponen en el interior mostrando una regularizaci6n en 
diversos momentos de la habitaci6n. Estos buzan ligeramente en sentido este-oeste 
(Fig. S). Destacan por su tamaño dos hogares similares a los descrítos en la cabaña B ,  
formados por un anillo de barro cocido, d e  secci6n semici rcular y u n  di&.metro aproximado 
de 1 m. , rellenos de ceniza, El más antiguo de ellos está desplazado hacia el fondo de la 
cabaña, frente a la puerta, mientras que el que se le superpone se halla situado en una po
sición centrada. 

En el sector nordeste de la vivienda se hallt':> una masa de 11cuernecillos1 1  de arcilla de forma 
acodada, con los extremos perforados (Lám. XVa). El hecho de que no estuvieran cocidos 
y se desmenuzaran en el acto, hace pensar que debieron amasarse en la propia cabaña y 
se preparaban para su cocción en alg!tn ftrea al exterior de la misma, 

72 



o 

N 

� ' 
1 

1 

5 

C/1 

10 

Fig. 3.- El Malagón. Cortes efectuados en la campaña de 1975. 
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Fig. 5.- El Malagón. Corte 4. Perfil interior de la cabaña F. (1:40). 

o 

En el lado derecho de la puerta y al píe del banco corrido se e!j.contraron cuatro vasijas 
enteras, de tosca factura (Fig. 9; Um, XVb), entre una masa de esc ombros de barro y 
tierra, que suponemos corresponden a un momento de destrucción de la v iv ienda, cuya 
rec onstrucción posterior puede conectarse con el desplazamiento del hogar hacia el extremo 
interior de la misma, ' 

El idolo antropomorfo ce marfil (Fig. 15), pertenece a un momento avanzado de la habi
taci6n de la c abaña F, posterior a esta primera des trucc ión, ya que fue encontrado por 
excavadores clandestinos al efectuar el agujero que afectó a los estratos del momento m&s 
reciente de la vivienda. 

Restos de otras cabañas de esta misma fase se hallaron en el &ngulo suroeste del c orte 2 y 
en el corte 5 (Lám. lXa). Se trata de varios tramos de zóc alos, pertenecientes a v i'viendas 
arrasadas al construir la gran cabaña G de la fase más reciente, 

El tercer periodo del poblado (Fase liS) est& representado por la construcción de una nuev a 
vivienda de gran tamaño al sur de las cabañas de la fase anterior (c abaña G ), que se super
pone a c onstrucciones de la Fase IIA, a la vez que c onvive con un momento avanzado de la 
habitación de las cabañas C, D, E y F. 

La 11cabaña G 11 se documenta solamente en su mitad norte (cortes 2 y 4), mientras que el 
sector sur estfi destrufdo por la eros ión debida a la pendiente natural del terreno (Fig. 4; 
Láms, XI y XIIa), Su utilización es contemporftnea con la etapa final de las cabañas C-F y 
su destrucción coincide c on la de �stas al abandonarse el yac imiento. 
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Su di&metro exterior es de 6,60 m. y el interior de 5, 40 m. , estando su z6calo conservado 
en una altura máxima de tres hiladas de piedra que representan unos O, 30 m. de altura. 

Caractertstica diferencial de la cabaña G con respecto a las demás es la presencia de un 
fuerte revestimiento interior de la pared, formado por barro rojizo, recubierto a su vez 
por finisimas capas de cal que prueban su limpieza interior mediante sucesivos blanqueos , 
Sin embargo el hecho de que no se haya documentado en las demás cabañas este tipo de 
revestimiento interno es s6lo un argumento negativo y por ello no debe considerarse exclu
yente. 

Otra particularidad distintiva de esta vivienda consiste en la existencia de una alineaci6n de 
postes de unos0,40 m, de di&metro, incrustados dentro del muro, junto a su cara interna, 
que guardan entre sf unas distancias que oscilan de 1, 80 a 2,40 m. Se guramente y habida 
cuenta del gran di& metro de la cabaña estos postes debieron de actuar como armazón de las 
paredes que se construirian de tapial sobre un zócalo de piedra de escasa altura, Es en 
realidad un sistema distinto de construcción, m&s complejo que el de las fases anteriores y 
que vino obligado por causa del mayor tamaño de la cabaña en cuestión. 

Hay que señalar adem&s la existencia en el interior de la vivienda de un posible banco 
corrido de piedras y barro, semejante al de la cabaña F, cuyo arranque se aprecia en el 
sector suroeste de la cabaña. Tambi�n en una zona central de la misma se conservan los 
restos de un hogar de planta irregular, delimitado por piedras pequeñas, que contenia 
cenizas en su interior. 

Junto a los normales sedimentos de habitación y a pesar de su escasa potencia se han podido 
do, ;_¡mentar restos de un nivel de incendio en el que se han conservado algunas vasijas com
pletas, una de las cuales contenia una pequeña cantidad de trigo (L&m. XIIb). 

La construcción en un momento avanzado del yacimiento de una cabaña de dimensiones muy 
superiores a las restantes, es un fenómeno similar al que conocemos en la fase I del poblado 
del Cerro de la Virgen, en un horizonte cultural contemporáneo y estrechamente relacionado 
con el del yacimiento que estamos estudiando4• 

* * * 

La distribuci6n general de las cabañas dentro del poblado pone de manifiesto un sistema 
primitivo de organización urbanfstica, a base de viviendas aisladas, aunque agrupadas en 
determinadas zonas y dejando pequeños sectores como espacios libres, hacia los cuales se 
orientan por lo general las puertas de las cabañas. En una ocasión (cabañas C y D) se 
adosan una a la otra, y en otros casos, a fin de contrarrestar los empujes de las paredes se 
colocaron tirantes, como los que existen entre las cabañas E, F y G ,  donde el espacio 
muerto entre ellas se rellenó con una masa de piedras con cara hacia el exterior, que en 
un momento tardfo se reforzó con otro muro adosado (L&m. XIIIb). 

En un espacio exterior a la cabaña C, al sur de ella (corte 2), se detectaron restos de una 
estructura muy destruida, formada por fragmentos de barro cocido, sobre la que apare
cieron un gran nÍlm ero de 11cuerneci llos11 de arcilla, con los extremos perforados (Lám. X ). 
La asociación de esta estructura a una gruesa bolsada de cenizas podria avalar la inter
pretación que L. Siret dio a este tipo de objetos, como elementos que formarian la cubierta 
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abovedada de un horno de reverbero5, La ausencia de escorias de fundici6n impide con
firmar esta hip6tesis pareci�ndonos m&.s verosímil su interpretaci6n como piezas de telar 
que se encontrarían sobre un horno para su cocci6n, 

Es tambi�n característico de este poblado la existencia de numerosas fosas de diversos 
tamaños y planta circular o irregular que se encuentran en su mayoría al exterior de las 
cabañas, En unas ocasiones creemos que se trata de silos para la conservaci6n de alimen
tos, pero en otras nos inclinamos a suponer su funci6n de escombreras, En alg(m caso han 
aparecido en su interior grandes cornamentas de ciervo (Um. IXb), Sin embargo, estas 
fosas nunca son tan cuidadas como los silos de otros poblados contempor&.neos -Los Milla
res6 , Terrera Ventura en Tabernas 7, Cerro de la Virgen8-, cuya funci6n para almacena
miento parece clara a juzgar por su buena construcci6n y por los restos hallados en su 
interior, 

El &.rea que se dej6 sin construir al norte de las cabañas D, E y F y en la zona opuesta al 
lugar de sus puertas, debi6 servir como camino de ronda interior entre estas cabañas y la 
muralla, así como de acceso desde el exterior a trav�s de una posible puerta abierta en la 
muralla (Fig, 3; Um, Va), 

LA MURALLA DEFENSIVA 

Cerrando el &.rea de habitaci6n por su zona norte hemos tenido ocasi6n de localizar durante 
nuestros trabajos una Un ea de fortificaci6n que discurre en sentido este-oeste (cortes 1, 3, 
6) . 

Son patentes en ella dos fase!'? de destrucci6n y consiguiente derrumbe que alcanza una 
anchura de 12 m, (L&.m, IVb), Hasta ahora conocemos s6lo su estructura por su cara 
interior, levantada directamente sobre la roca virgen del cerro, alz&.ndose con una altura 
m&.xima de 1 m, hasta la superficie actual del terreno, en un sector del cerro situado en 
pendiente y por lo tanto a una altura menor que el &.rea de las cabañas (Um, IVa), 

La muralla est&. formada por piedras de regular tamaño trabadas con un tipo de barro simi
lar al que se emple6 como mortero en los muros de las viviendas, Esta cara interior se 
mantuvo sin refacciones a lo largo de toda la vida del poblado, mientras que por el contrario 
hacia el exterior debieron haber tenido lugar diversas reconstrucciones de la fortificaci6n, 
9cultas por el momento por las dos potentes masas de derrumbe, La muralla hubo de ro
dear, con toda seguridad, todo el &.rea de habitaci6n y en ella hemos podido documentar en el 
&.rea excavada, al este del corte 1, una puerta que corta la Unea del paramento en &.ngulo 
recto, 

Tambi�n hay que señalar como obra de defensa del hábitat la existencia de un pequeño 
forHn de planta aproximadamente circular, muy destruido, que se halla emplazado sobre la 
cima del cerro inmediato al poblado, 

Este forHn, que indudablemente hubo de tener una funci6n de vigía y de control de los 
caminos, m&.s que defensiva, no ha sido adn excavado en esta primera campaña, pero 
creemos poder paralelizarlo claramente con los fortines que sobre una Unea de colinas 
dominan la meseta del poblado de Los Millares, 
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LOS �1ATERIALES 

LA CERAMICA 

Com o en los demfis yacimientos de estat!poca, la c e rámica es el m aterial más abundante 1 

destacando en El M a lagbn la pobre calidad de l a  mism a ,  pues , aunque e xist en ejem plares 
muy cuidados , representan un porcentaje mínimo dentro del conjunt o.  Asimismo hay que 
señalar que , con la exc epcibn de alguna ol lita tosca con alineaciones de peque ños m ame
lones , no se conocen vasos decorados . 

Los cuencos son muy frecuentes. Su tamaño es pequeño , pues no superan los 16 cm. de 
diámet ro y generalmente son semiesf�ricos , si bien e xisten algunos en for m a  de casquete 
esf�rico. Faltan , en cambio , las escudillas -o cuencos muy planos- , tan cor rient es en los 
yacimientos de la Edad del Cob r e .  

Los cuencos finos son escasos 1 destacando entre e llos los d e  paredes m uy finas y regulares , 
de arcilla rojiza o anaranjada ; la past a ,  muy bien depurada , ofrece una coccibn uniforme y 
las superficies están finamente espatuladas ( Fig . 6b). El aprecio en que se tuvo a este tipo 

1 
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Fig. 6.- El Malagón. Cuencos.(l :2). 77 
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de cerámica se manifiesta en los numerosos agujeros de reparac i6n que presentan algunos 
de los fragmentos. Habida cuenta de su semejanza con ejemplares de otros yacimientos 
granadinos contero poráneos -Cerro de l a  Virgen de Orce 9, Haza de Oc6n de Pi ñar10- y dada 
su extraordinaria calidad, cabe la posibilidad de considerar esta cerámica como un producto 
fabricado en alg(m lugar especializado y di stribuido a travt:ls de unos canales regionales, 

Son tambifm de muy buena c alidad, aunque no alcanzan la categoria de los anteriores, algu
nos cuencos de tonalidades o negruzcas, c uyas pastas muestran, como la mayor1a de 
la cerámica del yacimiento, un abundante desgrasan te de mica y esquisto, aunque en �stos es 
de grano muy fino (Fig. 6c, d). 

Los cuencos de paredes gruesas y ligeramente alisadas son el tipo más abundante y presen
tan colores pardo-rojizos, similares a los que muestra la gran mayorta de la c erámica del 
yacimiento. En ocasiones estos cuencos alcanzan un gran tamaño y a veces presentan el 
fondo aplanado, como sucede en la mayoria de los tipos de cerámica de coc ina de este ya
cimiento, 

Otros vasos pequeños y de buena factura ofrecen perfil  en S, más o menos acentuado, con 
superfic ies gris-negruzcas y están bien bruñidos (Figs, 6e y lOa), siendo este tipo c o
rriente en la mayoria de los poblados de l a  Edad del Cobre en el Sur de l a  Peninsula. 

Tambi�n están presentes los vasos de carenac i6n muy baja, fuertemente marcada por el 
exterior (Fig, 7b), similares a los tipicos del Horizonte Mi l lares l - V.N.S. P, 1, que, al 
igual que en El Malag6n, son c aracteristicos de los complejos precampaniformes en los 
cercanos poblados del Cerro de la  Virgen de Orce (fase 1)11 y del Cerro de las Canteras de 
V�lez-B lanco12• Esta forma, aunque parec ida no debe confundirse c on la de los c arac te
risticos vasos c on c arena baja del Grupo Granadino de la Cultura del Argar. 

Relacionados íntimamente con los tipos que teniendo su origen en la Cultura de Almeria 
perduran hasta el Horizonte Mil lares I existen vasos troncocónicos con el fondo aplanado 

• 7a), de paredes gruesas y superficies ligeramente pulimentadas, y vasos bic6nicos de 
buena factura, semejantes a aquellos que en Los Millares se decoran con motivos simb6-
l icos, 

Dentro de las series de platos y fuentes pueden distinguirse diversos tipos y c alidades • 

Entre las fuentes de alta calidad con ambas superficies muy bien espatuladas tenemos 
ejemplares de perfil sencil lo que, en ocasi ones, ofrecen el labio ligeramente biselado haci a  
el interior, como ocurre con el fragmento de l a  • 8a, Otros ejemplares c on las paredes 
más gruesas siguen manteniendo una alta cal idad en ambas superficies y presentan el labio 
fuertemente biselado, en ocasiones marcado al exterior (Figs, 8b, e y 9a); por sus diáme 
tros que osc i lan entre 16 y 40 cm. pueden considerarse como platos los menores y como 
fuentes los de mayor tamaño, y a menudo los ejemplares más finos presentan agujeros de 
reparaci6n. Estos perfi les son muy corrientes en el Cerro de la Virgen, donde muestran 
una clara evoluci6n, aparec iendo ya en los estratos prec ampaniformes como uno de los 
tipos más caracteristícos de este yac imiento13, Son tambifln muy corrientes en los comple
jos del l lamado 1 1Horizonte de las Coloniasl11\ 
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Fig. 7 .·El Malagón. Vasos troncocónico y carenado.(! :2). 

Contrasta con estos tipos un fragmento de fuente de borde engrosado por el interior en 
forma de media caña 1 délimitado por una fuerte arista que lo separa del cuerpo de la vasija, 
y marcado por el exterior (Fig. Se). Este ejemplar, con un bruñido de gran calidad en la 
superficie interna, es (mico en El Malagbn, mientras que por el contrario se halla con 
profusibn en el Cerro de los Castillejos de Montefrfo 15 y en el horizonte megalitico de Anda
lucta Occidental (Valencina de la Concepci6n16) 1 donde por otro lado no son abundantes los 
tipos biselados descritos anteriormente, De todos modos esta forma aparece tambi�n en 
el 11Horizonte de las Colonias" del Estuario del Tajo (Vila Nova de S. Pedrc17), 

Mucho más numerosas que las fuentes de calidad lo son las grandes fuentes de superficie y 
coccibn irregular, color rojizo y abundante y grueso desgrasante de cuarzo, esquisto y 
mica, que presentan perfiles sencillos, a veces con el labio biselado (Fig, 8d). Se dife
rencian de las fuentes finas porque la zona inferior de su superficie exterior aparece 
extraordinariamente rugosa, en ocasiones con impronta de cester!a, mientras que la parte 
superior del borde está ligeramente alisada ofreciendo una factura similar a la de la super
ficie interior. Ambas zonas de la superficie exterior están separadas por una arista mas 
o menos acusada, que en ocasiones da lugar a una aut�ntica moldura. 

Esta diferencia de aspecto se debe al proceso de fabricacibn de las fuentes 1 según el cual al 
modelarse la vasija se debi6 depositar en el interior de un cesto o recipiente de madera 
-sistema obligado dado su gran tamaño- dejándola secar en su interior antes de la coccibn 1 

de tal modo que la zona superior hubo de quedar al descubierto mientras que la inferior 
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recibi6 la impronta del recipiente que la contuvo. Algunas de estas fuentes, las m�s gro
seras, no recibieron tratamiento posterior al momento en que se secaron, llegando incluso a 
mostrar en su superficie interna las hue'llas de los dedos ocasionadas por el modelado, 
aunque m�s a menudo la superficie interior fue alisada o ligeramente pulida. 

Este mismo procedimiento que explica las diferencias de tratamiento entre la zona superior 
e inferior de la superficie exterior de las fuentes, lo hemos reseñado en el estudio de los 
materiales del poblado de Los Castillejos de Montefrío, donde pusimos de relieve que el 
procedimiento quedaba documentado sobre todo en Millares, Tabernas y otros yacimientos 
almerienses18• 

Otra forma corriente en El Malag6n, así como en el Cerro de la Virgen 19 y otros yacimientos 
del Horizonte Millares 120, son los platos pequeños y bastos de fondo plano y paredes cortas 
verticales o ligeramente salientes, con superficies rugosas de tonos parduzcos, cocci6n 
discontinua y desgrasante grueso de cuarzo y esquisto (Fig. 9b, e). En algún caso las 
paredes son m�s altas, de tal modo que la forma se asemeja a la de un gran cuenco de 
fondo aplanado (Fig. lOe). 

Relacionadas por su forma con estos platos existen vasijas de di�metro mucho mayor (Fig • 
9d), que recuerdan por su tipo las fuentes de borde recto de la fase 1I del poblado de Monte
frío, aun cuando �stas últimas tienen el fondo ligeramente curvado y las superficies m�s 
cuidadas21• En ocasiones estos platos, tanto los pequeños (Fig. 9b) como los de gran di�
metro (Fig. lOd), presentan en su base la impresi6n de esterillas de esparto. 

Suelen acompañar a estos tipos los vasos cilindricos bastos, de arcilla, cocci6n, trama y 
tratamiento semejantes a los de aquellos (Fig. lOb), que tienen buenos paralelos en la m a
yoria de los yacimientos del Horizonte Millares l. 

Las ollitas, globulares y sin cuello, no son abundantes y suelen presentar un mamel6n pla
no, ancho y arqueado, situado debajo del borde (Fig. 12a), y en un caso una alineaci6n de 
pequeños mamelones c6nicos bajo el labio (Fig. 12b). Son por lo general de arcilla rojiza, 
mal cocida, y de superficies rugosas, que solo en contados casos se pulen o espatulan so
meramente. 

Las únicas vasijas de medianas dimensiones que por su mayor tamaño debieron servir 
para almacenar, tienen perfiles ovoides, unas con las paredes abiertas (Fig. lla) y otras 
ligeramente entrantes (Fig. llb). Generalmente el fondo aparece separado del cuerpo por 
un fuerte baquet6n que recuerda la moldura que encontramos en las fuentes y que, como en 
ellas, se debe <d proceso de fabricaci6n, aunque en algunos casos se alisara tambi�n la 
zona inferior para lograr acaso una mejor sujecci6n al fondo en que estuviera colocada la 
vasija o incluso para su suspensi6n mediante una cuerda. T�cnicas similares para la fa
bricaci6n de la cerámica son muy corrientes en el poblado de Los Millares. 

Completan el repertorio de la cer�mica algunos fragmentos de vasos con tabiques de com
partimentación l planos y bastos (Fig. 12e), y las ti picas queseras, muy numerosas a juzgar 
por los fragmentos hallados, que atienden a dos tipos principales, uno troncoc6nico de 
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Fíg. 11.- El Malagón. Ollas. ( 1:3 ). 83 
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paredes arqueadas ligeramente (Fig, 12f) y otro cilil).drico con la zona central estrangulada 
(en forma de carrete) (Fig, 12g), Por últímo deben citarse un fragmento del extremo de una 
posible cuchara, muy fina y plana, con la superficie espatulada (Fíg. 12c), y un recipiente 
plano de arcilla con señales de haber sido sometido a altas temperaturas (Fig. 12d). 

OTROS MATERIALES 

Es preciso resaltar el gran número de cuernecillos de arcilla, de forma arqueada y una 
longitud media de 26 cm,, perforados en sus extremos, con secci6n circular (Fig. 13a) o 
ligeramente aplastada en el centro (Fig. 13b), Como ya indicamos en otro lugar, apare
cieron en dos zonas, una en el interior de la cabaña F y otra al exterior de la cabaña C. 
La interpretaci6n de estos cuernecillos 1 tan abundantes en otros yacimientos de la Edad 
del Cobre, como elementos de telar, ya ha sido expuesta anteriormente. 
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Fig. 13.· El Malagón. "Cuernecitlos" de arcilla.(2:3). 
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En piedra hay que sefialar la existencia de abundantes molinos abarquillados o planos y de 
molederas (o manos de molino) de micasquisto. Se conocen varias hachas de pequeño 
tamaño y seccibn aplanada, con bisel doble (Fig, 14h, i). 

Es muy interesante el hallazgo de un disco de pizarra, perforado en el centro (Fig ,l4j), 
seguramente con funcibn de fusayola, elemento que era conocido hasta ahora en yacimientos 
campaniformes y de la Edad del Bronce y que en El Malagbn se documenta con seguridad 
en un contexto precampaniforme. 

De sllex se conocen varias puntas de flecha triangulares de aletas y ped(mculo (Fig. 14o) o 
de base cbncava (Fig. 14p), hojas finas dentadas por uno o ambos bordes, usadas acaso.como 
sierras (Fig. 14m, n), elementos de hoz con lustre (Fig. 141) y cuchillos sobre hojas con 
fuertes retoques en un borde (Fig. 14k) , 

Los punzones de hueso son muy numerosos, sobre todo en el interior de las cabañas; en 
cambio las espátulas son escasas. Para la fabricacibn de punzones y espátulas se han uti
zado casi siempre huesos de pequeños rumiantes, en especial metacarpianos y metatar
sianos o tibias de ovejas y cabras,aunque son tambifm muy abundantes los trabajados sobre 
fibulas de cerdo; en menor grado se emplearon tibias de conejo y liebre y costillas de 
bbvido o cbrvido, que permiten obtener el btil con muy poco trabajo22• 

Creemos que el conjunto de objetos de hueso del interior de la cabaña F resulta muy expre
sivo en relacibn con el total de objetos bseos hallados en el yacimiento. A un momento anti
guo de esta vivienda corresponden un punzbn plano con cabeza en forma de espfitula (Fig. 
14a), que es una de las formas mtts Hpicas en el Horizonte Millares 1- V.N.S.P. I-por 
ej. en elCerro de la Virgen23-. El ejemplar de la Fig, 14e está realizado sobre una diáfisis 
de un hueso largo de artiodáctilo de gran talla. En cambio el de la Fig. 14d se elaborb sobre 
una tibia de conejo. 

De una etapa más reciente del periodo de vida de la cabaña proceden un punzbn plano de 
forma triangular finamente pulido (Fig. 14b), trabajado sobre f1bula de cerdo, un punzbn 
Hlaborado sobre costilla de vaca o ciervo (Fig. 14c) y otro que corresponde a una gran 
esquirla, seguramente de una diftfisis de ciervo, con un extremo aguzado y pulido (Fig. 14f). 

Esta industria bsea por su abundancia y por sus tipos, puede considerarse como propia de 
un horizonte precampaniforme de la Edad del Cobre. 

Como en todos los yacimientos de esta bpoca se han utilizado tambHm colmillos de jabalt o 
de cerdo (Fig. 14g) y fragmentos de conchas para hacer colgantes, si bien en algunos casos 
pudieran tener alguna aplicacibn de 1ndole industrial. 

Sin duda la pieza m�s excepcional que ha proporcionado el poblado de El Malagbn es una 
estilizada figura antropomorfa masculina de marfil, de 17 cm; de altura, a la que le falta la 
cabeza que deb1a engarzarse al cuerpo mediante un pivote central y un travesaño perpendi
cular a éste24 (Fig, 15). 
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Fig. 14.� El Malagón, Hueso trabajado (a-g); piedra pulimentada (h-j); sílex (k-p).(l:2). 87 
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LA METALURG1A DEL COBRE 

El car�cter de prospectores que adjudicamos a los habitantes del poblado de El Malagón 
viene dado por la significación cultural que �ste tiene as1 como por la existencia de mine
ralizaciones de cobre en las calizas de las cercan1as del habitat. La importancia de la 
metalurgia en el poblado estfi avalada por pruebas documentales como son la existencia de 
gotas de cobre en sus paredes interi ores y por la relativa abundancia de utensilios de cobre 
en relación con los que han proporcionado otros poblados de esta �poca (Millares, Terrera 
Ventura, Cerro de la Virgen, • •  ) . 
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Fíg. 16.- El Malagón. Objetos de cobre.(l:2). 
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En la cabaña B se hallaron juntos un puñal (Fig, 16b) y un punzbn de cobre (Fig, 16a). Este 
{¡!timo, de gran longitud, tiene seccibn cuadrada y est� afinado en la punta; la cabeza muestra 
por su forma señales de haber sido golpeada repetidas veces. El puñal es de gran tamaño , 
con el extremo de la hoja roto, los filos paralelos y lengUeta señalada mediante un claro 
estrangulamiento de la hoja. La lengUeta muestra en uno de sus lados un fuerte reborde 
producido por el martillado a fin de estrechar la zona del enmangue. 

En la habitacibn F, y en sus estratos profundos 1 se encontr6 un cuchillo de hoja curva 1 con 
empuñadura de lengüeta muy marcada (Fig, 16c), La hoja est� netamente separada de la 
lengUeta por una escotadura a cada lado 1 a distinta altura, y se estrecha progresivamente en 
direccibn a la punta, queest� rota; presenta corte en ambos filos, siendo ligeramente más 
aguzado al exterior, 

En estratos superiores de esta misma cabaña se hallaron asociados un puñal (Fig, 16d) y una 
sierra (Fig, 16e), El puñal es de punta redondeada, sobre l�mina con lengUeta levemente 
insinuada por un suave estrechamiento en la parte superior de la pieza; el aspecto irregular 
del extremo de la lengUeta podria deberse a una rotura de la pieza, La lengUeta tiene seccibn 
rect�ngular con los bordes rectos mientras que la hoja presenta corte en los dos filos y es 
m�s delgada que la lengUeta, lo que patentiza que hubo de martillarse en fr1o para dar la 
forma definitiva a la pieza, La sierra es pequeña, de hoja curvada 1 con una escotadura para 
el enmangue en el borde exterior y con un dentado de extraordinaria regularidad, que 
contrasta con el dentado irregular de otras piezas similares halladas en yacimientos de 
esta �poca. 

Las formas met�licas de El M alagbn son ti picas en los yacimientos de la Edad del Cobre, 
�poca a la que se han venido asignando sin que hubiera podido documentarse con claridad 
hasta ahora si pertenedan a la fase I o II de Los Millares, Los Leisner incluyeron en el 
Horizonte Millares I las piezas de tecnolog1a m�s avanzada, supuestamente tra1das por los 
metal{¡rgicos orientales (por ej. los cuchillos de nervadura central en las dos caras que 
requieren para su fabricacibn de moldes bivalvos), mientras que asignaron a la fase Millares 
II las piezas martilladas que atribuyeron a la tecnolog1a de las gentes del Vaso Campani
forme2S. Este panorama ha sido puesto en duda en etapas m�s recientes por E. Sangmeister 1 

quien considera las piezas que requieren moldes bivalvos como propias del final de la Edad 
del Cobre en un momento paralelo al Argar A 26, 

La excavacibn deZambujal, en el Estuario del Tajo, ha venido a demostrar que tipos como 
los cuchillos de hoja curva y forma simple, las sierras y los puñales sobre l�mina con 
escotaduras en el enmangue aparecen ya a partir de una etapa precampaniforme27, Los 
hallazgos de El M alagbn confirman estos datos portugueses para la regibn del Sudeste y no 
ya para las hojas curvas simples sino tambi�n para ejemplares con lengUeta claramente 
formada similares a los de Vila Nova de S, Pedro28y Los Millares 4029, 

A{¡n siendo m�s corrientes las hojas de sierra de forma recta y por lo general de gran 
tamaño en yacimientos de la Edad del Cobre-Millares 37 y 4230, Alcal� 331, Vila Nova de S. 
Pedro32, Zambujal33, S, Bernardo34, etc,, sin embargo tambi�n aparecen en Vila Nova de 
S, Pedro algunos ejemplares pequeños y curvados parecidos a los de El Malag6n35• 

Los puñales sobre l�mina con enmangue sin diferenciar o con escotaduras son frecuentes en 
yacimientos del Sudeste de la Edad del Cobre, como los procedentes de sepulturas -Milla-
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res 4236, Loma de la Rambla de Hu�char 237, Llano de la Atalaya 63!!.. o de poblados -Almi
zaraque39, Parazuelos40-. A!.tn cuando los Lei sner sin ninguna prueba documental los situaran 
en un momento del Campaniforme41, hoy tras los hallazgos de Zambujal y El Malagbn deben 
incluirse, al menos en parte, en la fase Millares l. 

Como ocurre en Zambujal, nuestro puñal de la Fig. 1Gb presenta una lengtleta con reborde 
ocasionado por el martillado de los cantos de la ltl.mina , Este procedimiento tf:lcnico de 
elaboracibn de los puñales se ha supuesto comunmente como propio del Campaniforme pero 
tanto en Zambujal como en El Malagbn se sit!.ta dentro de un contexto anterior. A!.tn mfls, 
si se tiene en cuenta que en el vecino Cerro de las Canteras (Vélez-Blanco, Almerta)y en un 
ambiente precampaniforme similar al de El Malagbn aparecen dentro de las cabañas puñales 
con lenglleta estrecha id�nticos a los que hasta ahora se venían considerando como propios 
del horizonte Campaniforme, dato que ha pasado inadvertido hasta el momento42• 

Por lo expuesto se hace inviable la tesis que retrasa el comienzo de este tipo de metalurgia 
definida por la tflcnica del martillado y por formas como los puñales de lengUeta estrecha a 
un momento Campaniforme, ya que se ha podido constatar su existencia desde un momento 
antiguo de la Edad del Cobre, 

PARALELOS Y CONCLUSIONES 

El fenbmeno de la aparicibn de la metalurgia en el Sudeste peninsular es uno de los mlts 
acucian tes problemas que tiene planteada nuestra prehistoria en la actualidad, debido a que 
los modernos mfltodos de datacibn estltn poniendo en entredicho las ideas clásicas seg!.tn las 
cuales la introduccibn de la metalurgia en la Península Ibflrica estaba vinculada a la llegada 
de colonos orientales que se asentaron en las costas del Sudeste (Millares, Almizaraque) y 
en el Estuario del Tajo ( Vila Nova de S. Pedro, Zambujal ... )43• 

t'" 
Las n�"evas ideas que intentan situar los ortgenes de la metalurgia del cobre como un 
ienbmeno local desarrollado en el mundo indígena del Sudeste peninsular, procuran abrirse 
paso basándose en un armazbn cronolbgico (C14 calibrado y Termoluminiscencia) que por su 
antigUedad impide considerar a los focos occidentales como originados por estímulos del 
Mediterráneo Oriental44, 

El problema de la invencibn de una metalurgia autbctona en nuestra Peninsula queda abierto, 
planteado sobre dichas bases, mientras no se pueda apoyar en resultados obtenidos por 
excavaciones modernas y científicas que tomando como base secuencias bien elaboradas 
nos muestren el proceso evolutivo que dib lugar a la aparicibn de una metalurgia autbctona. 

La existencia en el Sur de la Península de un horizonte neoUtico anterior al complejo Milla 
res I, definido desde Bosch Gimpera como Cultura de Al meda 1 y cuya realidad y contexto 
se ha puesto en entredicho por t\umerosos autores451 va adquiriendo en los !.tltimos años una 
entidad real aón cuando no podemos demostrar por el momento sí su grado de desarrollo 
teonolbgico alcanzb la suficiente altura como para posibilitar una invencibn local de la me
talurgia, como ha sostenido recientemente alg(m autor46• 
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Sin tomar una postura definida respecto a esta pol�mica, lo cierto es que el fenómeno de la 
aparición de la metalurgia en el Sudeste debe remontarse a una �poca m�s antigua de cuanto 
se venia sospechando, 

Ya desde un momento antiguo, que podda centrarse a mediados del tercer milenio, y a 
partir del foco primario de la Cultura de Millares I, situado en la costa almeriense entre 
las desembocaduras del Almanzora y del Andarax, se produce la irrupción de prospectores 
metal{¡rgicos en dirección a las zonas mineras del interior, siguiendo los escasos pasos 
naturales que desde la costa conducen a la Alta Anda luda. Esta expansión est� documentada 
por una serie de yacimientos que jalonan la penetración hacia el interior. Y es dentro de 
este contexto donde debe encuadrarse el asentamiento metal{¡rgico de El Malagón. 

El enclave del poblado de El Malagón adquiere un alto valor estrat�gico si se tiene en cuenta 
que no s6lo controla los recursos mineros de las cercanias sino tambi�n que está situado en 
un cruce de caminos donde se ponen en contacto las rutas más importantes que unen la costa 
con el Alto Guadalquivir, 

La altiplanicie de Chirivel se abre hacia el este a la cuenca del do Guadalentin o Sangonera, 
afluente del Segura, Desde la comarca de Lorca esta zona se comunica -a trav�s del amplio 
corredor de Puerto Lumbreras- con el litoral mediterráneo cerca de la desembocadura del 
do Almanzora, Otra via de enorme importancia desde la costa hacia las tierras del interior 
es la del Almanzora, cuya cuenca está flanqueada por las Sierras de las Estancias al norte y 
Filabres al sur, sirviendo de penetración hasta la altiplanicie de Baza, Ambas rutas con
fluyen en el altiplano de Baza, enlazando �qui con la cuenca del Guadiana Menor 1 el cual -a 
trav�s del pasillo de Pozo Alcón- pone en contacto esta región con la zona minera del Alto 
Guadalquivir, 

El poblado de El Malagón, situado en el altiplano de Chirivel y en comunicación directa con 
la via del Guadalentin, se sitlia asimismo al pie del camino obligado que desde Orce, cru
zando laSierra del mismo nombre y salvando vaguadas y barrancas, conduce por los pasos 
de la Sierra de las Estancias hasta Tijola, en pleno valle del Alman'zora . Este viejo ca
mino ha sido utilizado hasta fechas muy recientes para el transporte del esparto a lomos de 
caballedas desde los centros de producción de la zona de Orce hasta el valle del Almanzora, 

Una serie de hallazgos correspondientes al Horizonte Millares I se sitdan en los caminos 
citados y documentan esta primera expansión hacia el interior de prospectores metal{¡rgicos. 
De ellos vamos a centrarnos tan solo en dos que, situados ya en la Alta Anda lucia, han sido 
excavados exhaustivamente proporcionando una valiosa documentación, Estos yacimientos 
son el Cerro de las Canteras en V�lez-Blanco (Almeda) y el Cerro de la Virgen de Orce 
(Granada) que muestran unas caractedsticas culturales muy afin.es a las de El Malagón. 

El Cerro de las Canteras se halla a 36 km, al este de El M alagón, junto al extremo oriental 
del altiplano de Chirivel47, Sobre un cerro de pequeñas dimensiones con la c{¡spide ovalada y 
cuyo pedmetro superior acaso estuviera coronado por una fortificación, mal documentada , 
F, de Motos excavó en la ladera varios fondos de cabañas de planta circular y unos 2 m, de 
diámetro interior, con zócalos de piedra y un tipo de construcción muy parecido al de El 
Malagón (parte superior de las par�des de cañizo y barro, revocos, hoyos de postes, pe-
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queños silos a veces tapados con losas planas, etc.). Al igual que sucede en El Malag6n, en 
la mayor parte de la zona excavada se document6 una superposici6n de dos fases de cabañas 
de id€mticas caracterfsticas. 

Tanto la tipologia como el tratamiento y la t�cnica de fabricaci6n de las certim icas del Cerro 
de las Canteras son id�nticos a los de los materiales de El Malag6n, Entre los cuencos 
existen algunos de una gran calidad, de tonos negros o rojizos intensos, Son muy nume 
rosos los platillos de fondo plano y borde recto saliente, aunque tambi�n existen otros mtis 
finos con bisel interior. Pero quiz&s las cerámicas más caracteristicas sean los vasos 
cilindrícos con carena muy baja del tipo Millares I - V, N ,S. P. I. Hay que destacar tambi�n 
el hallazgo de varios cuencos de boca rectangular48, asi como de fragmentos de dos vasos 
con decoración simbólica; estos llltimos plantean la estrecha conexión que existe entre este 
poblado y los asentamientos costeros del tipo Millares, Elementos de telar, hojas, piezas 
dentadas y puntas de flecha de sflex, hachas y azuelas de piedra y diversos Miles de hueso 
forman un rico conjunto de material, similar en cuanto a sus características tipológicas al 
descrito en El Malagón, 

Los Miles de cobre aparecen en una proporción similar a la de El Malagón y superior a la de 
otros poblados de la Edad del Cobre, Estos aparecieron en tres viviendas, asignadas por 
Motos al horizonte superior del poblado, y entre ellos pueden citarse varios punzones -uno 
enmangado en hueso- y tres puñales, de los cuales dos tienen lengUeta trapezoidal, bien 
desarrollada, de un tipo asignado corrientemente a la metalurgia campaniforme. Otros 
datos indicados por Motos, como la existencia de 11una regular cantidad11 de mineral de 
cobre (malaquita y azurita) en el interi or de una vivienda y el hallazgo en otra habitación de 
un posible crisol para la fundición de cobre, vienen a confirmar la idea de que estamos en 
presencia de un pequeño nllcleo de prospectores metal(trgicos, 

SI yacimiento del Cerro de las Canteras cobra adn mayor importancia por la existencia de 
doce sepulturas, situadas en las partes más prominentes de las lomas contiguas, siempre a 
la vista del poblado y a una distancia de las viviendas que oscila entre 200 m. y 2 km ,49, Son 
tumbas con pequeños t(tmulos, a veces deliro itados por un circulo exterior de piedras, y 
c&mara de planta circular o poligonal, con zócalos de losas y un diftmetro medio de 1,60 m., 
sin corredor, Todos estos enterramientos son individuales con los inhumados posiblemente 
encogidos y mal conservados, Sus ajuares mantienen la misma tónica del material del po
blado, adn cuando escasee la cerámica. Están constituidos por hojas de s11ex y puntas de 
flecha de este mismo material, con ped(tnculo y aletas y algunas casi romboidales, una 
alabarda de silex de base bicóncava, cuentas de collar de piedra, conchas agujereadas, 
pulseras de pectllnculo y en casos extraordinarios por objetos de cobre como pulseras, a 
veces abiertas y de sección cuadrada, anillos de una sola vuelta y punzones, 

F, de Motos pensaba que dado el arcaísmo de algunos objetos el Cerro de las Canteras se 
podia fechar en un Neolitico avanzado, pero la existencia de cobre en algunas viviendas y 
sepulturas le llevó a separar una fase m&s reciente para estos materiales en los inicios de 
la Edad del Cobre; pese a ello indicó claramente que en los demtis enseres no exisHan di
ferencias entre ambos horizontes50, 

Años más tarde O, Gil Farr{ls, al confundir la tipologia de los vasos con carena baja del 
tipo Millares I- V,N,S.P, I (que en aquel entonces no se conodan a(tn) con los de �poca 
argárica, estableció un esquema cronológico más elaborado del Cerro de las Canteras5\ 
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Distingui6 una fase l a ,  de l NeoUtico avan zado 1 paral e l a  a Tres Cabezos , Palacf3s y La Ge
rundia , y a  la que asignaba el nivel  infer i or de cabañas ; a f3sta seguiria la fase Ib , pat ent i 
zada por la posib le existencia d e  una cfl.m ara cubierta por falsa di pula en la nec r6po l i s ,  que 
se re lacionaba por tanto c on los tholoi de Los M i llares 1 y paral e l a  a algunos de los element os 
hal lados en las v iviendas inferi ores com o e ran espec ial ment e los f ragmentos de cerfl. m i ca c on 
decoraci6n simb6lica. Las v iviendas superiores , t eniendo en cuenta la supuesta tipologfa 
argltrica de los vasos con carena baja , eran asignadas por G i l  Farrf3s a un m ome nto inicial 
de la cultura del Argar . 

Hoy , tras la e xcavaci6n de El M a l ag6n 1 y mediante un anfl.lisis e xhaustivo de la descripc i6n 
que rea l i z6 Motos sobre sus trabajos en el Ce rro de las Cant eras , se puede afi r m ar que en 
este yac i m iento sblo e xiste un compl ejo cultural , asignable al Horizonte M illares I ,  y al 
igual que en el caso de El M alag6n , puede interpretarse el  yac i m iento com o un ·pequeño 
nbcleo de m ineros que habitaron e l  lugar durante un espacio de tiempo rel ativamente a m p l i o ,  
lo q u e  di6 lugar a l a  superposici6n de al  menos dos fases d e  cabañas en e l  poblado , si endo 
abandonado f3ste en un m omento anteri o r  a la l legada del Ca m paniform e ,  cuyo i m pacto fue 
prof1.1ndo en la regi6n como queda patente en el  Cerro de la V irgen de O rc e , 

El ot ro yacim iento cercano con e l  que El M alag6n presenta un gran nÍlmero de puntos de 
contacto es el Cerro de la V i rgen , en el que W. S c hUle52 ha podido docum entar una esplen
dida secuencia que se i n icia en un momento precampaniform e  ( lA , B ) ,  sim i la r por su con
texto a los del Cerro de las Canteras y El M alagón 1 aunque a diferencia de t:.stos el poblado _ 
de Orce prosigue su vida e n  fases posteriores en las que el Cam panifor m e  adquiere una 
gran riqueza ( I IA ,  B, C ) ,  Todavia una fase lii (A , B) corresponde a la cu ltura argltr ica y 
sobre ella se superponen los restos de un caserfo �rabe , 

En _  su fase mfis antigua e l  Ce rro de la Virgen presenta un poblado de gran e xtensi6n con 
viv iendas de adobe de planta circular cubiertas con fal �a cÍlpu la ;  en ocasiones l os z6calos de 
las cabañas presentan en su base una o dos hi leras de piedras , Las casas de l poblado m�s 
antiguo presentan por lo general grandes dimensiones y tf3cnica muy cuidad a ,  S e  ha podido 
precisar una cronologfa relativa entre las v iv iendas que prueba que las m�s antiguas tienen 
un difl.m etro int eri o r  de unos 4 , 20 m ,  , m ientras las siguientes alcan zan los 6 m ,  , dlmdose el 
caso de que la v ivienda mlts reciente de esta fase es la mayor , con 6 , 40 m, de difl.m etro 
interi or, Las paredes de las cabañas del Cerro de la Virgen est�n revocadas por el interi or 
y sus pisos suelen estar form ados por capas de barro, Dentro de las v i v iendas no existen 
tabicaciones y solo se han podido docum entar en el  interi or grandes hogares form ados por 
drculos de adobe o barro , con Ul'/- difime t ro exteri or de 1 , 1 0 a 1 , 20 m , , s i endo por tanto 
idf3nticos a los de El M a lagón , Por b lt i m o  cabe destacar que durante las fases posteri ores , 
con Campaniform e ,  se hace patente una paulatina degeneraci6n de los s istemas de cons
trucci6n de las viviendas, 

El Cerro de la V i rgen estuvo defendido en su fase inicia l , prec a m paniforme , por un potente 
siste m a de fort ificac i6n , en el que se ha señalado la exist encia de bast ion es adosados , m a l  
documentados por el  mom ento , y d e  un posib l e  fortin o c iudadela interior en la parte su
perior del cerro 53, que aÍln no se ha excavado , todo e l lo dentro de los sofisticados esquem as 
defensivos de los centros costeros del t ipo M i llares , 

Los m ateriales del Cerro de la Virgen , aun dentro de la t6nica que hemos v isto estable
cida en E l  M alag6n y en el Cerro de las Canteras , parecen algo m�s evoluc i onados . Abundan 
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los vasos con carena baja del tipo Millares I - V. N . S. P .  I, asi com o los platos de la
bio biselado, y algunos vasos tienen boca cuadrada o rectangular. La industria 6sea es 
muy abundante y en esta prim era fase aparecen ya algunos objetos de marfil. 

Los poblados de prospectores metaH'.trgicos que alcanzan la Alta Andalucta presentan c om o  
hemos visto una gran hom ogeneidad entre st, alm cuando m uc hos de sus elementos cultura
les tienen hondas raíces en los conjuntos del Neolitico Reciente de la Cultura de Al m erla, lo 
que ha dado lugar a frecuentes confusiones en relac i6n con su situac i6n c ronol6gica. Efecti 
va mente, en los poblados descritos coexisten elementos c onsiderados corrientem ente como 
neoliticos (sepulcros circulares sin corredor con enterram ientos individuales, pulseras de 
pectúnculo, algunos tipos de cerftm ica y de stlex de tipo logia antigua • • •  ), unidos a elementos 
ti pic os del llamado 11Horizonte de las Colonias 1 1  (importantes fortificac iones, en alglm caso 
con posibles bastiones, cabañas c irculares cubiertas a veces con falsa cúpula, algunos 
estilos de cerftmica como la decoraci6n con m otivos sim b61icos y los vasos c ilfndricos con 
carena baja, algunos tipos del utillaje 6seo, m arfil • • •  ), y todo ello junto a una primordial 
im portancia de la m etalurgia, avalada por la frecuente aparici6n de objetos de cobre en el 
interior de las viviendas as1 como de otros datos indicativos de una i mportante actividad 
m inera, todo lo cual sitúa a estos yac i m ientos en la Edad del Cobre Antiguo y en una etapa 
anterior al Campaniforme. 

La supuesta contradicci6n que se deduce de esta m ezcla de elem entos arcáicos y avanzados 
no es tal si se co!lsidera al Horizonte de los Millares como una etapa reci ente de la Cultura 
de Al merla en la que junto a la perduraci6n de algunos elem entos neoliticos, se desarrollan 
extraordinariamente otros elementos culturales debido a la i nc idencia de la m etalurgia en 
la estructura social y modo de vida de una poblaci6n em i nentemente indigena, sin que haya 
que presuponer por tanto un brusco cambio en los elementos tipol6gicos en relaci6n con los 
de la etapa anteri or (NeoHtico Rec iente), aunque si se inicie una ruptura en los sistem as 
socio-econ6mi c os existentes hasta el momento en la regi 6n54• 

1 

Las poblaci ones que se asientan en la Alta Andaluda a c om ienzos de la Edad del Cobre 
tienen un c laro carácter de prospectores metalúrgicos y com o hemos podido determ inar en 
El Malag6n y en el Cerro de las Canteras se trata de pequeñas fundac iones con escasa 
poblaci6n y defensas fuertes, aunque poco elaboradas , que, tras un espac io de tiempo de uno 
o dos siglos de duraci6n, se abandonan aún en un m om ento precampaniform e. Acaso este 
abandono se debi 6 a un replanteamiento en la explotaci6n de los recursos e�on6micos de la 
regi6n, lo qué podria conectarse con la fundac i6n del poblado del Cerro de la Virgen en un 
m om ento avanzado de este horizonte precam paniforme, posi blemente contem porftneo a la 
fase m ás rec iente de El Malag6n o inm ediatam ente posterior a ella.  La m ayor entidad 
urban1stica del Ce rro de la Virgen y su local izaci6n mfls alejada de los filones del m in eral 
puede explicarse por una consolidaci6n de la poblaci6n en estos territorios graci as a la 
utilizaci6n de una economia cam pesina altam ente evolucionada en la que juega un i mportante 
papel la irrigaci6n artifici al.  

En contraste con esta auUmtica 11 colonizaci6n11 · de las altiplanicies orientales de la Alta 
Anda lucia (Baza, Hu�sc ar ,  Chirivel) efectuada por poblac iones ligadas al Hori zonte Millares 
I, que no parecen extenderse m ás allá de la Hoya de Guadix y que son las prim eras c o
munidades de bases autt:lnticamente campesinas frente al c arácter m ás atrasado de los 
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grupos neoliticos cavernf.colas que hasta este m omento habitarf.an la regilm , en las a ltas 
t ierras granadinas mfis occ identales se as ientan g rupos de poblac i�n de carác t e r  m egal1 -
t ic o ,  cuyas r elacione s se orientaban en m ayor m edida hacia la regi�n del Bajo Guadalqui vir , 
fen6meno que ya hemos e x pue sto recient e m ente a l  analizar los resultados obtenidos e n  el 
poblado de Los Cast i l lejos de M ontefr1o5S. 
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APENDICE 

INTRODUCCION GEOLOGICA Al POBLADO DE "El MALAGON" 
J.L. GUZMAN' y J .A. PEI'íA** 

LOCALIZACION GEOGRAFICA 

El poblado se sitda hac ia el SW de la Hoja de Chirivel (23-39)  del M apa M i litar de España a 
escala 1 : 50 , 000 , en el punto de Coordenadas U .  T . M .  5 1 2 - 571 . Dentro de la Zona Bflt ica 
S. Str,  

LOCALIZACION GEOLOGICA 

El poblado est� emplazado sobre unas filítas alpujfirrides , algo derrubiadas , de edad Per
m otri�sica correspondiente s a la Formaci6n Tonosa de Van Bemelen; ocasiona lm ente pre
sentan lentejones de cuarcitas y algunos carbonatos , Voersman estima para e sta Formación 
una potencia m ínima de 1 000 m ,  y señala la presencia de menas metfilicas sin precisar su 
localizaci6n .  

Inm ediatam ent e a l  este de l poblado existe u n  afloram iento de calizas y dolom1as alpujárri
des pertenecientes a la Formaci6n Estancias ; de edad Tri�sico m edio y superi o r .  

El contacto entre estas dos Formaciones es gradual a escala regional , pero en el caso que 
nos ocupa estfl algo tectonizado debido a la diferencia de competencia entre e stos dos m a
teriales . 

Voersman señala presenc ia de m ineralizaci6n de l imoníta y pirita en la hoja que nos ocupa , 
sin precisar afloramientos . 

Estas rocas e stfln frecuent e mente recristalízadas , su grado de recristalizaci6n varía en 
distancias cortas , 

Al nort e del punt o que se ocupa afloran los materiales malflguides constituidos fundamental
mente por rocas detríticas de diferentes tamaños de grano , con intercalaciones carbona
tada s ,  que tienen una edad S i lúrico-Carbonífero . 

El contacto de las dos formacione s anteriores e s  cabalgante y el plano de cabalgamiento 
buza hacia e l  norte . 

*Empresa Nacional Adaro. Madrid. 
� .,Departamento de Estratigrafía. Universidad de Granada. 
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EL POBLADO DE LA EDAD DEL COBRE DE "EL MALAGON" (CULLAR-BAZA, GRANADA) 

La potencia m1nima de estos materiales ( For m aci6n - Piar (Geel 1 9 7 3 ) )  es de 300 m .  

Todos estos m ateriales est�n parcialmente recub i ertos por derrubios y m ateriales de rel leno 
de la De presi6n Guadix-Baza ; aum entando estos ú l t i m os de potencia hacia el oeste . 

MINERALIZACIONES 

Se han realizado lllm inas delgadas de los m ateriales que afloran en e l  sector;  en algunas 
muest ras estudiadas aparecen traza s  de l i m onita que hacen que no sea descartable la po
sibilidad de una m ineralizac i6n pr6xim a de sulfuros que qui zlis pudo t ener int er�s para l o s  
habitantes del pob lado .  

Por otra part e ,  el  M apa M etalog�nico d e  España 1 : 200 . 000 indica la presenc ia d e  m ine
ral i zaciones de c obre de cierta im portancia s ituadas unos 5 km . ,  al S S W  del poblado , en 
calizas aJpuj l!.rrides ; puede pensarse que seria la fuente de mater ias primas ut i l i zadas por 
estos pob lador es, Posiblement e  un recorrido por las cal i zas que afloran al sur , de la Hoja 
de Chirivel darla indicios de otros poblados directam ente l igados a la m inera l i zaci6n . 

POSIBIUDADES HIDROGEOL<XiiCAS 

Exist e  la posibilidad de una pequeña surgencia de poco caudal ,  m u y  depend i ente del c l ima, 
localizada en e l  c ont acto entre calizas perm eables y fi litas infrayacent e s  e i mpermeab l es , 
todo ello c ontando con un c l ima más húmedo que el actual , 

Un acuHero m�s importante tiene sus surgen c ias ligadas al c ontacto de cabalgam iento de 
los m ate riales malllguides , est� a l i m entado en parte por la escorrentla del  m a láguide y en 
parte por los restos de calizas a los que cabalga . 

T ambi�n aparecen algunas surgencias en l os m ateriales ne6genos ; este acuHero es muy 
superficial  estando alim entado tambi.�n por los m ateriales antedichos . 

Las cal i zas y dolomias delalpujárride que afloran a l  sur de la Hoja , c onstituyen un im poP... 
tante acuHero. 

BIBLIOGRAFIA 
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Baena-Pére z , J . , Guzman , J .  L. y Voersman , F . (en curso) : Hoja y memoria expl icativa 
de Chirivel (23-39) plan M AGN A .  

1 0 1  








































	3_n3_Arribas
	3R_n3_Arribas



