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UN NUEVO RECINTO DE FOSOS 
DE LA EDAD DEL COBRE LOCALIZADO EN ALAMEDA
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RESUMEN: Se presenta el descubrimiento de un nuevo recinto delimitado por un foso en el municipio mala-
gueño de Alameda, que forma parte del yacimiento prehistórico ya conocido, localizado en calle Enmedio 19. 
Destaca la datación absoluta del mismo mediante carbono 14, que permite fecharlo en el tercer cuarto del III 
milenio a. C., último momento de esplendor de esta tradición constructiva en el sur de la península ibérica.

PALABRAS CLAVE: recinto de fosos, calcolítico, Prehistoria, Carbono 14.

A NEW COPPER AGE DITCH ENCLOSURE LOCATED AT ALAMEDA

ABSTRACT: "e discovery of a new ditch enclosure in the Malaga municipality of Alameda is presented, linked 
to the already known prehistoric site located at Calle Enmedio 19. "e absolute dating of the site by means of 
carbon-14, which allows it to be dated to the third quarter of the 3rd millennium BC, the last moment of splen-
dour of this construction tradition in the south of the Iberian Peninsula, is noteworthy.

KEYWORDS: ditch enclosure, calcolitich, recent Prehistory, radiocarbon dates.

INTRODUCCIÓN

El año 2019 se llevó a cabo una Actividad Arqueológica Preventiva dirigida por Sebastián 
Corzo (ARQUEOSUB) en la Calle Enmedio (Alameda), en el entorno del BIC denominado 
«Termas romanas y necrópolis calcolítica de Alameda». Se localizaron restos de diversa crono-
logía, como una necrópolis tardoantigua y fosas medievales, destacando el hallazgo de un foso 
prehistórico. Se procedió a su documentación en planta y excavación de los niveles arqueológi-
cos más super#ciales de relleno de esta estructura, ajustándose en todo caso a la afección su-
puesta por el propio proyecto de obras. El director de la actividad contactó con el Área de 

i Área de Prehistoria, Departamento de Ciencias Históricas, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Málaga. 
Campus de Teatinos, s/n. 29071, Málaga, España. josesuarez@uma.es / mariajose.armenteros@uma.es / lidiaca-
bello@uma.es / jemarquez@uma.es

ii Arqueosub Andalucía SL. C/ Antonio de Nebrija, 32. 41740, Lebrija, Sevilla. arqueosubandalucia@hotmail.com
iii Área de Lenguajes y Sistemas Informáticos. Departamento de Lenguajes y Ciencias de la Computación. 

Universidad de Málaga. Campus de Teatinos, s/n. 29071, Málaga, España. jlcaro@uma.es
iv Área de Ecología. Departamento de Ecología y Geología. Facultad de Ciencias. Campus de Teatinos, s/n. 29071, 

Málaga, España. mclozano@uma.es
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Prehistoria de la Universidad de Málaga con 
la intención de establecer una colaboración 
que permitiese profundizar en el estudio de 
estos restos.

El descubrimiento de un nuevo foso pre-
histórico en Alameda es sin duda un hallazgo 
de gran interés, que viene a completar la exis-
tencia de esta tradición de construcción de re-
cintos en el entorno de Antequera, que ya 
cuenta con otros ejemplos en sitios como 
Arroyo Saladillo o el Cerro de Marimacho, 
como se verá más adelante (#gura 1).

En las siguientes páginas se presentan los 
resultados del estudio de los hallazgos arqueo-
lógicos asociados a esta estructura y el contexto 
histórico de la misma. Cabe destacar que se 
han podido obtener dos dataciones radiocar-
bónicas procedentes de restos faunísticos pro-
cedentes de sus rellenos, que han permitido su 
datación absoluta1.

LOS HALLAZGOS 
PREHISTÓRICOS DE ALAMEDA

La localización de un complejo termal de 
época romana en la calle Enmedio n.º 19 de 
Alameda (Málaga) en 1983 propició el de-
sarrollo de varias actividades arqueológicas para 
documentar y conservar los restos allí encontra-
dos. Los trabajos fueron llevados a cabo por 
técnicos de la Diputación Provincial de Málaga. 
Tras su investigación, la entidad del yacimiento 
posibilitó su incoación como Bien de Interés 
Cultural, con la denominación de «Termas ro-
manas y necrópolis calcolítica de Alameda»2.

El yacimiento arqueológico se sitúa den-
tro de la comarca de Antequera, a unos 23 
kilómetros de distancia de este municipio. Al 
sur se encuentra la Sierra de la Camorra, que 
va en suave descenso hacia el norte, en direc-
ción al curso del Genil. Además de este im-
portante río, la riqueza de recursos hídricos 
de la zona la completan arroyos como los de 
Aguillo, La Hoya, Buitrón, Los Álamos, El 
Rozón, Los Barrancos, Las Zorreras, Pilillas o 
El Tarajal3, con presencia de zonas lacustres 
cercanas entre Alameda y Humilladero, que 
han sido consideradas como un único sistema 
lagunar4, generado sobre el Trías subbético. 
La Laguna de la Ratosa, la que da nombre al 
conjunto, junto a la de Castañuela, reciben la 
descarga del acuífero constituido por las 
 areniscas y conglomerados del Mioceno y de 
los carbonatos jurásicos de la Sierra de la 
 Camorra.

El sitio se ubica en las inmediaciones de la 
principal vía de comunicación natural entre las 
zonas oriental y occidental de Andalucía. Esta 
comarca ha destacado por su riqueza natural, 
supuesta por los recursos derivados de su vega 
y sus recursos hídricos.

En términos geológicos, la zona se asienta 
sobre materiales del Trías subbético, concre-
tamente sobre arcillas y margas abigarradas, 
areniscas y yesos y sobre un cono aluvial for-
mado por arcillas, arenas y cantos, junto a con-
glomerados, limos y arcillas dentro de las for-
maciones postorogénicas del Cuaternario.

El hallazgo de cerámicas a mano y restos 
óseos durante las excavaciones realizadas en las 
termas romanas5 planteó la posibilidad de la 

1 Las dataciones de radiocarbono se han llevado a cabo en el marco del Proyecto «Arqueología y Patrimonio en los 
Recintos de fosos. Teledetección, Caracterización y Protección en yacimientos del suroeste de la Península Ibérica». 
Ministerio de Economía y Competitividad. España. Ref.: HAR2014-53692-P.

2 El sitio fue incoado BIC con la categoría de Zona Arqueológica en BOJA del 10-11-1987, y #gura en la Base de 
datos del Patrimonio Inmueble de Andalucía (SIPHA) con el código n.º 290010001.

3 CORZO PÉREZ, S. (2019): 6.
4 RODRÍGUEZ, M. y BENAVENTE, J. (2011): 91.
5 BOTO GONZÁLEZ, M. J. y ALMOHALLA TORRUBIA, F. (1994); CORRALES AGUILAR, M.ª P. y RAMBLA 

TORRALBO, A. (2004).
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6 MÁRQUEZ ROMERO, J. E.; FERNÁNDEZ RUIZ, J.; GARCÍA LEÓN, M. (1999).

existencia de un momento de ocupación du-
rante la Prehistoria Reciente. Esta hipótesis 
quedó confirmada en 1984 con el descu-
brimiento de diversas estructuras excavadas en 
el subsuelo durante una intervención de ur-
gencia dirigida por Manuel García León. 

Aunque se descubrieron un total de 28 ca-
vidades excavadas en la roca, tan solo la estruc-
tura n.º 22 fue excavada de forma sistemática. 
El material recuperado estaba compuesto por 
cerámicas a mano con un predominio de las 
fuentes de borde engrosado, junto a otras for-
mas como platos, escudillas, cuencos y vasos 
carenados, lo que apunta, en términos con-
vencionales, a una datación entre el Cobre 
Pleno-Avanzado6. Además de las cerámicas, 
también se documentaron artefactos líticos 

con variedades tipológicas con presencia de 
lascas, láminas y algunos núcleos agotados, así 
como, útiles, tales como, perforadores, foliá-
ceos junto a dos hachas y una mano de moli-
no. Respecto a los restos óseos, la mayoría co-
rrespondían a restos muy fragmentados de 
huesos pertenecientes a ovicápridos y en me-
nor número a suidos y bóvidos.

EL RECINTO DE ALAMEDA

La necesidad de proceder a una reforma de 
las infraestructuras subterráneas que discurren 
bajo la calle Enmedio, en el entorno del Bien 
de Interés Cultural, conllevó la ejecución de 
una Actividad Arqueológica Preventiva previa. 

Figura 1. Localización del foso localizado en calle Enmedio, Alameda
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Se expone a continuación una síntesis de sus 
resultados (#guras 2 y 4a).

Tras retirarse los niveles correspondientes 
al acerado de la vía, se pudo observar la rápida 
emergencia del sustrato arqueológico, de color 
amarillento y naturaleza arcillosa, en el que se 
insertaban algunas estructuras negativas de in-
terés arqueológico. Para su documentación, se 
realizaron tres sondeos.

Las evidencias de ocupación más antiguas 
identi#cadas en la excavación corresponden a 
los restos de un foso prehistórico, del que se 
han podido documentar unos 10 m de de-
sarrollo. La estructura se ubica, en línea recta, 
a unos 40 m de los hoyos prehistóricos docu-
mentados en 1999, descritos con anterioridad.

Su trazado de#ne una ligera curva, lo que 
le con#ere un aspecto sinuoso. Su anchura, se-
gún se ha podido constatar en el Sondeo 2 

(#guras 3 y 4b), es de 1,30 m, y sus paredes 
resultan sensiblemente verticales, con tenden-
cia a ir estrechándose progresivamente, lo que 
podría indicar una posible sección en forma 
de «U». 

El estrato de relleno de esta estructura, de-
nominado UE 10, presenta matriz arcillo-li-
mosa, poco compacta y color marrón oscuro, 
que contrasta con el sustrato natural (#gura 5). 
Las inclusiones consisten en elementos pé-
treos, asociados a elementos cerámicos, óseos y 
líticos tallados. Dada la naturaleza de la activi-
dad arqueológica, cuyo objetivo tenía que 
ajustarse a la afección supuesta por las obras de 
remodelación de la calle, no se pudo docu-
mentar más que el primer metro de los rellenos 
de la estructura. 

Figura 2. Vista general de la calle Enmedio en fase 
de obras. Alameda, 2019. Se observa el trazado del foso 

prehistórico y algunas afecciones de época posterior
Figura 3. Detalle del sector excavado del foso 
(Sondeo 2), sobre cuyos rellenos se insertó 

un enterramiento de época tardoantigua
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Sobre los rellenos del foso y en parte exca-
vadas sobre el sustrato natural se han docu-
mentado una serie de tumbas de época tar-
doantigua. Todas ellas siguen un mismo ritual. 
Los individuos, que no presentan ajuar, se 
disponen en decúbito supino, con los brazos 
extendidos a lo largo del cuerpo. Se trata de 
enterramientos primarios, dispuestos en fosas 
estrechas y alargadas, de aspecto ligeramente 
antropomorfo, que, ocasionalmente, presen-
tan las paredes delimitadas por mampuestos. 
Como se verá en el apartado dedicado a las 
dataciones absolutas, una fecha de radiocarbo-
no vinculada a uno de los enterramientos pone 

de mani#esto que este cementerio estuvo en 
uso en el siglo v cal. d. C.

Se ha identi#cado a su vez una fosa medie-
val que afecta parcialmente a la estructura pre-
histórica, con materiales cerámicos que han 
permitido su datación entre los siglos xii-xiii 
d. C.

HALLAZGOS CERÁMICOS

El conjunto de hallazgos más abundante 
corresponde al de los objetos cerámicos, sien-
do estos un total de 102 fragmentos, de los que 

Figura 4a. Localización de la intervención 
de calle Enmedio, en el entorno del BIC

Figura 4b. Planta del Sondeo 2, 
donde se observa parte del trazado del foso 

prehistórico y los enterramientos del siglo v d. C.

Figura 5. Sección del foso. Perfiles del Sondeo 2
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23 pertenecen a bordes, 77 a galbos, 1 fondo 
y 1 fragmento de cuernecillo o creciente (#-
guras 6 y 7).

Están elaborados a mano, con indicios del 
empleo mayoritario de modelado, observán-
dose en un caso evidencias de superposición de 
cordones y de molde para las fuentes de borde 
engrosado.

En términos generales, las cocciones se de-
sarrollan en atmósferas mixtas, propias de hor-
nos poco complejos, aunque el color oscuro del 
núcleo de estas apunta a un inicio en ambiente 
reductor. Sobresalen las pastas de tonalidades 

pardas (light reddish brown 5YR 6/4)7, junto a 
los tonos grisáceos y negruzcos (black 5YR 
2,5/1) y en menor medida, las pastas de color 
rojizas (red 10R 5/6) y anaranjadas (pink 7.5YR 
8/4). El grosor de sus paredes varía desde grue-
sas hasta #nas con abundantes inclusiones de 
tendencia esférica de colores blanco, gris y rojo, 
siendo sus tamaños de 0,5-0,1 cm.

En cuanto al tratamiento de las super#cies, 
se identi#can alisados, en su mayoría, aunque 
algo toscos. Sobresalen dos «pseudo bruñidos», 
mediante espatulado, realizados al exterior de 
un cuenco (#gura 7: 7) y en el interior de una de 

7 Colores según Munsell Soil Color Book (2013).

Figura 6. Orzas u ollas
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las fuentes de borde engrosado (#gura 7: 9). De 
manera excepcional, se observan restos de una 
franja de pintura de color rojizo en el labio de 
un cuenco de per#l hemiesférico (#gura 7: 3).

Dentro de la escasa variedad tipológica que 
presenta el conjunto cerámico, las formas do-
minantes corresponden preferentemente a for-
mas abiertas. Se documentan las siguientes 
formas:

– Vasos de gran formato, tipo orza/olla. Se 
identi#can distintas formas. Algunos pre-
sentan paredes rectas, con bordes simples, 
algo entrantes y fondo con tendencia apla-
nada, que recuerdan formalmente a cuencos 

profundos (#gura 6: 1). Un tipo diferente 
serían los vasos con cuello, de tendencia ci-
líndrica o troncocónica (#gura 6: 2 y 3) a la 
que se sumarían los globulares de borde en-
trante, en un caso muy acusado (#gura 7: 1 
y 2).

– Cuencos/fuentes. Es la forma más frecuen-
te dentro del conjunto. Los per#les pueden 
ser de tendencia parabólica (#gura 7: 7 y 8) 
o, en particular, de tendencia esférica, ya 
sean de ¾ de esfera, hemiesféricos, de ter-
cio de esfera o escudillas (cuarto de esfera). 
Los bordes son simples, con labios redon-
deados, planos y ocasionalmente apunta-
dos (#gura 7: 3-5).

Figura 7. Orzas u ollas; 
cuencos/fuentes; platos/fuentes 
de borde engrosado y creciente.
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– Fuentes de borde engrosado. Solo se cuen-
ta con dos fragmentos de piezas de este 
tipo. Presentan labios redondeados, con 
tratamiento alisado al interior y grosero al 
exterior. Uno de ellos presenta solo un li-
gero engrosamiento al exterior, mientras 
que otro, además, lo presenta al interior, y 
se separa del cuerpo por una arista acusa-
da, a partir de la cual se observa un tra-
tamiento espatulado (#gura 7: 9-10).

– Creciente de sección circular. Se ha identi-
#cado un fragmento de una de estas piezas, 
destinada a tareas textiles. Su elaboración 
es poco cuidada, lo que da lugar a un as-
pecto exterior grosero (#gura 7: 6).

En términos generales, la presencia en el 
conjunto de vasos de per#l globular, y en par-
ticular, el claro predominio de los cuencos, 
unidos a la ausencia de cazuelas carenadas y la 

Figura 8. 
Piedra tallada. 
Láminas, punta 
de flecha y núcleo
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presencia, aunque escasa, de fuentes de borde 
engrosado, presenta su mejor paralelo en la 
denominada Fase IIB de la Cueva del Toro 
(Antequera)8, y algo más lejos, en el Cerro de  
Capellanía, en Periana9. Hay que destacar el 
gran parecido de estos materiales a los que for-
man parte de otro de los recintos de fosos de la 
comarca, el del Cerro de Marimacho (Ante-
quera), localizado en las inmediaciones de los 
grandes sepulcros de Menga y Viera10. Cabe 
destacar, a su vez, la presencia de materiales 
semejantes asociados a los momentos más an-
tiguos de la necrópolis de hipogeos de Alcaide 
(Antequera)11.

PIEDRA TALLADA

También destaca un conjunto de elemen-
tos tallados en roca, con un total de 61 piezas 
que corresponden a 8 núcleos, 18 lascas, 1 la-
minilla estrecha, 1 lámina de dorso, 1 lámina 
en cresta, 5 hojitas, 1 denticulado, 1 raspador, 
1 raedera, 1 punta y 22 restos de talla. 

La materia prima es sílex masivo con colo-
res que van del gris-negro y otros en tonalida-
des beige. En algunos de los ejemplares, se 
aprecian cúpulas de termoalteración, caracte-
rísticas del uso del fuego para la transformación 
del sílex, lo que provoca la pérdida del color 
original y un aspecto craquelado. Una observa-
ción de visu de algunos de los sílex estudiados 
muestran semejanzas con los a(oramientos lo-
calizados en la sierra de Humilladero, en tona-
lidades grises claros, casi opacos. Sin embargo, 
por el momento, las zonas de aprovisionamien-
to de sílex en la comarca no están claras, debido 

a una falta de investigación sistemática de las 
fuentes de materias primas durante el III mile-
nio a. C. Un ejemplo de ello, lo encontramos 
en la existencia de algunas  zonas al norte de la 
vega de Antequera con una presencia abundan-
te de sílex de buena calidad12.

Dentro del conjunto se observan núcleos 
diversos, casi agotados. Son abundantes los 
restos de talla, seguidos de las lascas anchas y 
pequeñas con tendencia laminar. Las hojitas 
(#gura 8: 1-3) presentan secciones triangula-
res, con talón puntiforme y plano en los dos 
ejemplares que los conservan. Respecto a los 
productos o útiles destacamos una punta de 
(echa con retoque cubriente alterno, que en-
traría dentro del grupo de los foliáceos o F21 
(figura 8: 4), un denticulado sobre lasca o 
D25, una lámina de dorso LD21, una raedera 
lateral R21 y un raspador carenado G313.

Desde un punto de vista general, podemos 
decir que en la muestra analizada no están pre-
sentes las distintas fases de la cadena operativa 
de talla lítica. La ausencia de las primeras eta-
pas de preparación de los núcleos puede ser 
indicio de una elaboración previa en otro lu-
gar. Hay un predominio de lascas y restos de 
talla frente a láminas. La lámina en cresta (#-
gura 8: 5) está asociada a la con#guración de 
frentes de extracción de los núcleos prismáti-
cos y para hojas que no se han en contrado for-
mando parte del conjunto de estudio. 

RESTOS FAUNÍSTICOS

Todos los restos faunísticos documenta-
dos se corresponden con huesos de mamíferos. 

 8 MARTÍN SOCAS, M. D.; CAMALICH MASSIEU, M.ª D. y GONZÁLEZ QUINTERO, P. (2004): 86.
 9 MARTÍN CÓRDOBA, E. y RECIO RUIZ, A. (2004): 344.
10 GARCÍA GONZÁLEZ, D. et al. (2014).
11 MARQUÉS MERELO, I.; FERRER PALMA, J. E. (1979: 83) y BALDOMERO NAVARRO, A.; FERRER PALMA, J. 

E. y MARQUÉS MERELO, I. (1988: 157).
12 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, L. et al. (2014): 109.
13 LAPLACE, G. (1953).
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Una primera muestra corresponde a un 
diente del individuo dispuesto en el enterra-
miento E3 del Sondeo 2 (Beta-553266), aso-
ciado a la fase de la necrópolis romana que se 
superpone al foso, y dos muestras Beta-553268 
y Beta-553267, pertenecen a la UE 10 de relle-
no del foso prehistórico. En ambos casos, 
como se ha indicado, pertenecen a la especie 
Bos Taurus, en concreto, un fragmento distal 
de la tibia derecha y un premolar. 

Los valores tipo relativos a la calidad de las 
muestras datadas son excelentes, encajando 
con los valores % C de Europa occidental si-
tuada en 34,8±8,8 (1σ)15 y para % N, posicio-
nándose todas las muestras entre los paráme-
tros entre 11 y 16 wt %. Asimismo, el ratio 
C:N es de 3,2 para todas las muestras, siendo 
este un valor excelente16.

Los valores isotópicos relativos a δ13C y 
δ15N (tabla 2) en el caso de la muestra hu-
mana, sí que llaman la atención los relati-
vamente altos niveles de δ13C y δ15N, pero no 
lo su#cientemente para tenerlo en  considera-  
ción. 

Por otro lado, las muestras relativas a la 
prehistoria ofrecen unos valores que no están 
afectados por un posible efecto reservorio, cu-
yos valores tipo para δ13C se encuentran entre 
-19 ‰ y -22 ‰ y δ15N y se sitúa en el margen 
2 ‰ a 12 ‰17.

14 STUIVER M. y POLACH, H. A. (1977).
15 VAN KLINKEN, G. J. (1999).
16 DENIRO, M. J. (1985). VAN KLINKEN, G. J. (1999).
17 SCHOENINGER, M. J. y DENIRO, M. J. (1984). VAN KLINKEN, G. J. (1999).

De las 16 muestras, solo cinco son asignables 
a especie, el resto son esquirlas de hueso no 
identi#cables, pero que, presumiblemente por 
su aspecto, conservación, grosor y densidad 
del hueso, corresponden a Bos taurus Lin-
naeus, 1758. Es previsible que, debido a la ta-
lla de los fragmentos y grosor de la pared del 
hueso, la mayoría de ellos pueda corresponder 
al mismo individuo. Debido a que los dientes 
se encuentran rotos en su parte superior no ha 
sido posible aproximarnos a la edad.

Los restos no presentan indicios de estar 
descalci#cados, y en la mayoría de los casos 
presentan signos de haber estado expuestos al 
fuego.

CRONOLOGÍA ABSOLUTA 
DEL FOSO DE ALAMEDA

Se recogieron tres muestras para el estudio 
de la cronología de la actividad arqueológica 
de 2019. Todas fueron enviadas al laboratorio 
Beta Analytic, y analizadas mediante AMS (Ac-
celerator Mass Spectrometry). Los valores esta-
dísticos calibrados han sido redondeados a 
múltiplos de 10 cuando el error estándar es 
igual o mayor a ±25 años y a múltiplos de 5 
cuando es menor a ±25 años, para una mejor 
lectura de los mismos14.

Tabla 1. Muestras datadas procedentes de la intervención del año 2019 en calle Enmedio (Alameda)

ESTRUCT. MATERIAL ESPECIE DESCRIPCIÓN MUESTRA COD. LAB.

S2/E3 Hueso Humano Diente AL19-E3-S2-M1 Beta - 553266

F1/UE10 Hueso Bos Taurus Linnaeus Fragmento distal de tibia derecha AL19-F1-UE10-002 Beta - 553268

F1/UE10 Hueso Bos Taurus Linnaeus Premolar (puede estar quemado) AL19-F1-UE10-015 Beta - 553267
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Las tres dataciones se han calibrado usan-
do Oxcal 4.4 y curva atmosférica IntCal2019 y 
el software OxCal v4.4.420 cuyos resultados 
ofrecemos en la tabla 2. El individuo Beta-
553266, con un 68 % de probabilidad, se fe-
cha entre el 420-530 cal. d. C. (410-540 cal. 
d. C. al 95 %), por lo que queda enmarcado, 
preferentemente, en el siglo v cal. d. C.

En cuanto a las muestras del ámbito del foso, 
tema central de este artículo, la muestra Beta-
553268 queda entre el 2460-2350 cal. a. C. al 
68 % de probabilidad, y entre 2470-2300 cal. 

18 REIMER, P. J. et al. (2020).
19 REIMER, P. J. et al. (2020).
20 BRONK RAMSEY, C. (2001), (2009) y (2017).
21 BRONK RAMSEY, C. (2017).

a. C. al 95 %. Beta 553276 se fecha entre 2570-
2460 cal. a. C. al 68 % de probabilidad, y 2580-
2350 cal. a. C. al 95 %, como se observa en la 
tabla 2 y la #gura 9.

En el caso de que ambas dataciones pu-
dieran haber pertenecido al mismo individuo 
de Bos Taurus, asunto no descartable, se ha 
procedido, para ajustar la cronología a com-
binarlas usando el comando R_Combine. 
Ofrece un resultado estadísticamente cohe-
rente, pasando el test χ2 con unos valores de 
T’=2.0[T’(5 %)=3,8]21. 

Tabla 2. Calibración de las dataciones usando Oxcal 4.4 (Bronk Ramsey, 2001, 2009, 2017) e IntCal20 18

COD. LAB. BP SD % C % N C:N δ13C δ15N Cal AC 1σ (68 %) Cal AC 2σ (95 %)

Beta - 553266 1610 30 41,3 15,0 3,2 -17,3 11,3 420-530 410-540

Beta - 553268 3910 30 41,5 14,9 3,2 -20,1  4,0 2460-2350 2470-2300

Beta - 553267 3970 30 40,1 14,5 3,2 -21,1  7,7 2570-2460 2580-2350

Figura 9. Dataciones radiocarbónicas del foso de calle Enmedio (Alameda)

Tabla 3. Valores combinados de Beta-553268 y Beta-553267

from to % from to % µ σ m

R_Combine F1/UE10_Beta-553268_553267 2480 2350 68.3 2560 2340 95.4 2430 60 2440
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El resultado calibrado resulta en una data-
ción 3940±22 (tabla 3 y #gura 10), cuya cali-
bración lleva a unas horquillas probabilísticas 
entre el 2480-2350 cal. a. C. al 68 % (2560-
2340 cal. a. C. al 95 %), reforzando el enmar-
que de la misma dentro del tercer cuarto del III 
milenio cal. a. C.

Usaremos las medidas acumuladas SUM y 
KDE para observar su temporalidad22. Como 

es natural, la acumulación de incertidumbre 
como se puede observar en la #gura 11, con 
todas las reticencias existentes a la hora de da-
tar el relleno de un foso con un número limi-
tado de dataciones23, nos vuelve a situar entre 
el 2600-2300 cal. a. C.

A pesar de poseer solamente dos datacio-
nes y que, por tanto, el análisis bayesiano no es 
lo más adecuado, en la #gura 12 proponemos 

22 BAYLISS, A. et al. (2011); MICHCZYNSKI, A. y MICHCZYNSKA, D. J. (2006); CHIVERREL, R. C.; THORNDY-
CRAFT, V. R. y HOFFMAN, T. (2011); CONTRERAS, D. A. y MEADOWS, J. (2014).

23 MÁRQUEZ ROMERO, J. E.; CARO HERRERO, J. L. y SUÁREZ PADILLA, J. (2022a).

Figura 10. 
Resultado 
R.Combine 
de Beta-553268 
y Beta-553267, 
correspondientes 
a dos muestras 
de Bos Taurus 
que pudieron 
corresponder al 
mismo individuo

Figura 11. SUM y KDE de las dataciones del foso de calle Enmedio (Alameda)
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su resolución mediante un análisis KDE24. En 
rojo quedarían las dataciones inscritas entre las 
cotas.

Todos estos resultados nos aproximan con 
alta certeza a situar la formación de la UE 10 
de relleno del foso entre el 2600 BC y 2300 
cal. a. C. es decir, en el tránsito del segundo 
cuarto al tercer cuarto del III milenio a. C. En 
concreto, teniendo en consideración el punto 
en el que las distribuciones de probabilidades 
son más altas, en pleno tercer cuarto del III 
milenio cal. a. C., en torno al 2450 cal. BC.

CONCLUSIONES

La actividad arqueológica preventiva desa-
rrollada en la Calle Enmedio de Alameda por 
la empresa ARQUEOSUB, y la colaboración 
establecida con el Área de Prehistoria de la 
Universidad de Málaga, ha permitido la carac-
terización y datación de un tramo de un nuevo 
recinto delimitado por un foso en la comarca 
de Antequera, fechado, mediante dataciones 
radiocarbónicas, en momentos del tercer cuar-
to del III milenio a. C. Es precisamente en este 
momento en el que se está observando una 

24 BRONK RAMSEY, C. (2017).
25 GARCÍA SANJUÁN, L. et al. (2016): 38.

reactivación de este fenómeno en el sur de la 
península ibérica.

La comarca de Antequera y su entorno in-
mediato es un contexto rico en evidencias de 
actividad durante la Prehistoria Reciente, que 
se mani#esta, en particular, en la presencia sig-
ni#cativa de «campos de hoyos», fechados en-
tre #nales del IV y el segundo tercio del III 
milenio a. C. Estos sitios suelen localizarse en 
llano o suaves promontorios, con escasas posi-
bilidades defensivas y sin un destacado control 
visual, pero con buenas posibilidades de co-
municación y acceso a recursos naturales25, 
volcándose geográ#camente, en general, hacia 
la vega del río Guadalhorce y subsidiarios. Se 
caracterizan por presentar fosas de planta cir-
cular y de per#l troncocónico excavadas en el 
subsuelo, con rellenos terrígenos de colores 
oscuros y restos faunísticos, cerámicos o líticos. 
Pueden con#gurar conjuntos complejos, con 
estructuras de distinta morfología y profundi-
dad, que se pueden cortar entre sí, buen ejem-
plo de lo que sería el sitio del casco antiguo de 
Alameda. 

Esta forma de organización territorial de 
tradición de #nales del Neolítico se ha iden-
tificado como propia de sociedades con un 

Figura 12. Modelo de Bayes con modelado KDE inscrito de las dataciones
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grado de movilidad alto, en el que los sepul-
cros colectivos megalíticos y el arte esquemáti-
co se convierten en los auténticos referentes 
paisajísticos26.

En algunos casos, estos «campos de ho-
yos», como el caso que nos ocupa, pueden 
presentar fosos delimitadores y constituir re-
cintos27. Ejemplos de ello, en la propia co-
marca de Antequera, serían Arroyo Saladillo, 
donde la estructura fosada convive con hoyos 
fechados en la primera mitad del IV milenio 
a. C.28 (y por lo tanto, previo al caso de Ala-
meda) y el foso del Cerro de Marimacho29, 
adscrito de forma genérica al Cobre Pleno, 
aunque, dada la similitud que presentan los 
hallazgos de sus rellenos con el que nos ocu-
pa, a falta de dataciones absolutas, su coeta-
neidad.

Al tercer cuarto del III milenio cal. a. C., 
y por tanto previsiblemente coetáneo al recin-
to de Alameda, corresponde el campo de ho-
yos antequerano de El Sililllo, de donde pro-
cede una datación radiocarbónica (Ua 35081, 

3980+-40), que, a un 95 % de probabilidad, 
da una fecha entre el 2618-2346 cal. a. C.30. 
En paralelo, a este mismo momento corres-
ponde la frecuentación de cavidades como la 
Cueva del Toro, donde, como se ha indicado, 
la denominada Fase IIB presenta materiales 
muy semejantes a los identi#cados formando 
parte de los rellenos del foso de calle Enme-
dio. La construcción y relleno del foso que 
nos ocupa pudo ser a su vez paralela al inicio 
de la necrópolis de hipogeos de Alcaide.

Dicho esto, el interés del recinto de calle 
Enmedio de Alameda radica en que puede ser 
enmarcado dentro del fenómeno de la cons-
trucción de recintos de fosos tardíos del sur de 
la península ibérica (aprox. 2600-2200 a. C.). 
Ejemplos de ello, sin querer ser exhaustivos, de 
oeste a este, serían los denominados F.1 y F.2 de 
Perdigões31; el Foso 2 de Porto Torrão32 los dos 
fosos de Santa Vitoria33; los fosos 434 y 535 de 
Marroquíes Bajos (Jaén) y quizá, el aparecido 
en Venta del Rapa (Mancha Real, Jaén)36. 

26 MÁRQUEZ ROMERO, J. E. (2013).
27 JIMÉNEZ JÁIMEZ, V. y MÁRQUEZ ROMERO, J. E. (2010).
28 GARCÍA SANJUÁN, L. et al. (2020).
29 GARCÍA GONZÁLEZ, D. et al. (2014).
30 GARCÍA SANJUÁN, L. et al. (2020): 38.
31 MÁRQUEZ ROMERO, J. E.; CARO HERRERO, J. L.; SUÁREZ PADILLA, J. (2022a) y MÁRQUEZ ROMERO, J. 

E.; MATA VIVAR, E., SUÁREZ PADILLA, J. (2022b).
32 VALERA, A. C. (2013).
33 VALERA, A. C, BASILIO, A. C.; PEREIRO, T. D. (2019).
34 ARANDA JIMÉNEZ, G. et al. (2016).
35 DÍAZ ZORITA, M. et al. (2020) y ZAFRA, N., CASTRO LÓPEZ, M., HORNOS MATA, F. (2003).
36 LECHUGA, M. A.; SOTO, M. y RODRÍGUEZ ARIZA, M.ª (2014): 363.
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MATERIAL SUPLEMENTARIO 
APÉNDICE CALIBRACIÓN DE DATACIONES DE ALAMEDA
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