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RESUMEN

En el presente trabajo se presentan los resultados de las excavaciones efectuadas hasta la fecha en 
el Cerro Bilanero (Alhambra, Ciudad Real), una anticipación de los resultados de los trabajos de 
gabinete y laboratorio y las principales conclusiones extraídas de ambas actividades.
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[en] The Cerro Bilanero: First Results of the Archeological Excavations 
and Study of Materials from a Morra of Bronze Age in the Motillas 
Culture

ABSTRACT

The present report exhibits the accomplishments of the excavations carried out at Bilanero Hill 
(Cerro Bilanero) in Alhambra town (Ciudad Real), as an advance of the definitive lab tests and 
researches, and as a consequence of the main conclusions extracted from both activities.
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1. INTRODUCCIÓN

Desde el año 2014 y con excavaciones efectuadas en 2015 y 2016 se tuvo la 
oportunidad de intervenir en un yacimiento de la Edad del Bronce denominado 
Cerro Bilanero. Tras estos años de investigación y estudio de materiales en este 
trabajo se intenta presentar los principales resultados de estos trabajos como 
preámbulo a otras publicaciones específicas por tipo de material o tema a tratar.

El Cerro Bilanero se encuentra localizado en la provincia de Ciudad Real, 
concretamente, en la localidad montieleña de Alhambra. El yacimiento se ubica 
sobre un promontorio (896 m s.n.m.) de naturaleza caliza que otorga un amplio 
campo visual del territorio de transición entre la llanura manchega y la penillanura 
montieleña1 (Fig. 1).

A nivel estratigráfico el yacimiento se encuentra divido en tres grandes grupos 
de estratos o unidades correspondientes a tres momentos y circunstancias diferen-
tes (Fig. 2). El primer estrato, en orden temporal de más moderno a más antiguo, 
corresponde a niveles superficiales del yacimiento. El segundo de ellos correspon-
de al colapso de las diferentes unidades constructivas –y materiales arqueológicos 
asociados– del yacimiento. El tercero de ellos a la ocupación de este emplazamien-
to durante la Edad del Bronce. 

1 Más información en Monsalve Romera y Durán Moreno (2015).

Fig. 1: Vista del Campo visual del Cerro Bilanero. Al fondo la localidad de Alhambra. En miniatura, 
vista este del yacimiento.
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Fig. 2: Sección N-S de la zona intervenida arqueológicamente del Cerro Bilanero.
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A nivel arquitectónico, su planta (Fig. 3), el poblado organiza sus estructuras 
en torno a una gran edificación central. El yacimiento, a su vez, se divide en dos 
grandes áreas separadas por un aterrazamiento o bancal denominadas Área I –en la 
acrópolis del yacimiento– y Área II –a cotas inferiores y separada de la primera por 
la citada terraza–. A ello hay que sumarles estructuras localizadas en dos sondeos 
–denominados sondeo norte y oeste dependiendo de su ubicación– que aún no han 
sido ligadas a ningún complejo estructural o área hasta que se defina su relación en 
futuras excavaciones. 

2. LA EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA

2.1. Área I

Esta área se extiende en la cima del yacimiento y está delimitada, del resto 
del poblado, por una construcción tipo terraza –denominada como Uc6– (Fig. 4). 
En esta área fue posible encontrar diferentes espacios habitaciones delimitados 
por construcciones de diversa entidad denominadas como Complejo Estructural I. 
Todas estas edificaciones se disponen en torno a una gran construcción central de 
planta cuadrangular. 

2.1.1. Espacio habitacional 1

Este espacio habitacional (EH en adelante) está delimitado por una gran cons-
trucción (Uc1) de planta cuadrangular con una entrada en su fachada oeste. En el 
nivel de ocupación, compuesto por varias unidades, se encontró diverso material 
arqueológico (Fig. 5).

El material más numeroso (n= 558) fue el cerámico con el hallazgo recurrente 
de formas simples respecto a formas compuestas (Figs. 6 y 7) que, clasificadas 
genéricamente, corresponden a cuencos y escudillas de diverso tamaño con diáme-
tros en su borde que oscilan entre los 6 y 36 cm.

La fauna, en este espacio, es poco representativa dada su muestra, muy reduci-
da (n= 44), y su estado de preservación. Por este motivo solo se han podido estimar 
la especie de algunos fragmentos, concretamente, cuatro restos de cabra y oveja y 
dos restos del orden unionoida. De estos restos de fauna, cinco de ellos, presenta-
ban alteraciones térmicas.

El resto de cultura material estaba compuesto por industria lítica de los que 
se pudieron identificar restos como una moledera. También un punzón de hueso 
realizado sobre un hueso largo (Fig. 8)
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En cuanto a su utilidad como espacio, aún no clara, el equipo de investigación 
cree, que debido a su gran potencia y magnificencia de esta construcción respecto 
al resto de edificaciones –como se verá en las siguientes hojas–, esta, tuvo que 

Fig. 3: Planta del Cerro Bilanero.
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tener un papel preeminente en el Cerro Bilanero. Este papel puede sugerir un uso 
dedicado a actividades de naturaleza colectiva o quizás basada en la defensa debi-
do a la estrechez del vano de entrada de apenas 50 cm. Se descarta otros usos como 
por ejemplo una vivienda debido a la falta de ciertos elementos como hogares, 

Fig. 4: Planta del Área I del Cerro Bilanero.
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Fig. 5: Planta de EH1 y localización de los materiales más representativos.
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restos de fauna en abundancia y modificados por el ser humano, vasares y toda la 
panoplia de pistas y objetos que sugieran este uso. Tampoco se piensa que pudiera 
ser un almacén por la reducida muestra de cerámicas de gran volumen y formato 
que pudiera indicar este tipo de utilidad. 

2.1.2. Espacio habitacional 2

Aparentemente contiguo al EH1 se encuentra el EH2 (Fig. 10). Este espacio 
está delimitado por zócalos construidos en piedra de mediano tamaño (30-45 cm) 

Fig. 6: Tipos de cerámica halladas en el EH1.

Fig. 7: Ejemplos de cerámica hallada en el EH1.
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construido sobre una cimentación de gra-
vas y arenas de pequeño tamaño. En su 
interior se hallaron restos arqueológicos 
tales como cerámicas (n= 61), industria 
lítica y fauna. En referencia a las prime-
ras destaca el hallazgo de vasos asocia-
dos a ambientes domésticos (Fernández 
Martín, 2010) como cilindros, cuencos o 
cucharas entre otras (Fig. 9) (Garcés Ta-
rragona y Galán Saulnier, 1991). Junto a 
ellas apareciendo otros restos de industria 
lítica correspondientes a un resto retocado 
y un solo resto de fauna muy degradado.

La utilidad de dicho espacio que-
da definida por la interpretación de sus 
materiales arqueológicos. Sin embargo, 
antes de ello, hay que destacar varias 
particularidades. La primera de ellas es 
que este espacio cuenta con un cerra-
miento parcial, es decir, solo hay muros 
en tres de sus paredes. La segunda es la 
documentación de un desagüe en el zó-
calo norte de la construcción (Fig. 10). 
El tercero es el estado de degradación de 

Fig. 8: Restos de industria lítica y punzón de hueso encontrados en el EH1.

Fig. 9: Algunas de las cerámicas halladas en 
el EH2.
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la fauna –y su ausencia–. Todo esto sugiere que este espacio en su origen corres-
pondería con un espacio doméstico pero abierto en uno de sus laterales al aire 
libre con, quizás, alguna techumbre. Es posible que con la continuación de las 
excavaciones en este lugar se pueda dilucidar si esta habitación formaría parte de 
un complejo más amplio o, por el contario, constituiría una única unidad doméstica 
propia e independiente. 

2.1.3. Espacio habitacional 3

Este espacio es adyacente al EH2 (Fig. 10). Está compuesto por dos dependen-
cias anexas y comunicadas entre sí, denominadas EH3 A y EH3 B. Este espacio 

Fig. 10: Planta del EH2 y el EH3.
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está delimitado por construcciones similares a las de EH2 y una envergadura no-
tablemente menor que las que componen el EH1. Además de ello, en su interior, 
se han encontrado muros realizados con técnicas constructivas que difieren de un 
alzado de piedra o mampostería a partir de un zócalo de piedra de los muros exte-
riores. En este caso se pudo documentar muros medianeros construidos en tapial, 
sobre niveles geológicos, sin zócalos de piedra, que ocultaban y tapaban gran parte 
de las unidades que conforman la ocupación de estos espacios. 

Las excavaciones efectuadas, aunque no han logrado definir a las unidades de 
ocupación en su totalidad, si han podido documentar una superficie habitada du-
rante la Edad del Bronce y un amplio abanico de restos materiales.

Comenzando por la cerámica, los restos encontrados –un total de 248–, co-
rresponden, en los fragmentos identificados, a formas simples –14 fragmentos– a 
excepción de una forma compuesta de gran formato relacionada con actividades 
de almacenamiento (Fig. 11). 

La fauna localizada en este lugar tiene usualmente algún tipo de alteración 
térmica. Del total hallado (N: 64) 41 presentan quemaduras de diversa intensidad. 
Debido a este factor ha sido imposible estimaciones de calado en cuanto a su sexo, 
especie y edad se refiere, aunque no ha sido impedimento para identificar un resto 
de Sus. Sp. Referente a la industria lítica, entre los restos encontrados, destacan un 
molino de tendencia barquiforme y una azuela de fibrolita.

Fig. 11: Cerámica de gran formato (compuesta) hallada en el EH3 A.
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Hay que destacar que los restos muebles han sido encontrados en las cercanías 
de una puerta que une ambos espacios –EH3 A y EH3 B–. Otras particularidades a 
destacar es la aparición de un vasar en el EH3 B (Fig. 12). Esta construcción está 
realizada con lajas de piedra anexas al muro oeste que conforma esta estancia.

A nivel interpretativo, a diferencia del EH1, este lugar presenta toda la panoplia 
material esperable en una casa o vivienda de la Edad del Bronce. Estos materiales 
son cerámicas simples, aparición esporádica de cerámicas de almacén, útiles como 
molinos, azuelas o restos de fauna con alteraciones antrópicas que llevan a pensar 
en el uso de este espacio como vivienda. No obstante, es necesario continuar con la 
excavación ya, que como se ha dicho anteriormente, no se ha finalizado la excava-
ción de las unidades de ocupación debido, principalmente, al hallazgo de un gran 
muro de tapial que cubría, derrumbado, gran parte del contexto. Sin embargo, sí 
parece quedar patente que se trata de un espacio con diferentes estancias que bien 
pudieron tener diversas utilidades.

2.1.4. Espacio Abierto 1

Continuando con la descripción del Área I en este Espacio Abierto 1 (EA en 
adelante) no se encontraron edificaciones, cimentaciones o restos de construccio-
nes. A nivel material los restos han sido muy escasos. Esta escasez de materiales 

Fig. 12: Vasar hallado en el EH3 B.
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parece indicar que, quizás, este lugar no se usara de forma recurrente como espacio 
de deposición de deshechos. No obstante, cabe otra posibilidad y es que este lugar, 
una vez abandonado el yacimiento, tuvo que soportar el colapso de las edifica-
ciones –o parte de ellas– del Complejo Estructural I. Esta circunstancia también 
ayudaría a que los diferentes artefactos, depositados en este lugar, y con el factor 
añadido de la pendiente del yacimiento, precipitaran a cotas inferiores lo que ex-
plicaría la baja prevalencia de aparición de restos muebles.

2.2. Área II

Esta área está delimitada por dos terrazas (Uc 6 y Uc 9) que conformarían un 
lugar llano para el levantamiento de estructuras. En este lugar (Fig. 13) se pudo 
documentar un espacio habitacional denominado EH4 demarcado por un complejo 
estructural denominado Complejo Estructural II.

2.2.1. Espacio habitacional 4

El EH 4 y sus restos arqueológicos en el Complejo Estructural II han sido, 
cuantitativamente y por su buena preservación, el lugar, por ahora, del que más 
información se ha extraído para la reconstrucción de las formas de vida del pasado 
en este yacimiento.

En este lugar se ha podido definir un espacio habitacional –el EH4 (Fig. 14)– 
donde se halló un horno de grandes dimensiones (Fig. 19), dos fosas con material 
arqueológico y una unidad de ocupación con abundantes restos de fauna, cerámica 
o restos de metal.

Comenzando por la cerámica (N: 377) se ha hallado un gran número de formas 
compuestas respecto a las formas simples (Figs. 15 y 16). Estas formas compuestas 
son muy variadas siendo en su mayoría restos carenados, pseudocarenados u ondu-
lados. Sin embargo, otro gran grupo de restos cerámicos están comprendidos por 
restos esferoides o elipsoides, en otras palabras, cuencos y escudillas. De estas úl-
timas cerámicas destacan algunas de gran tamaño siendo verdaderas fuentes. Otra 
forma cerámica ha sido una pesa de telar realizada a través de un resto informe de 
cerámica perforada para tal fin.

Los restos faunísticos son numerosos siendo en su mayoría cabras u ovejas (Fig. 
17). En menor número aparecen otros como el cerdo, el perro, conejo o roedores. 
También es destacable la aparición de restos de aves acuáticas de especie indeter-
minada e incluso una egagrópila de ave con numerosos restos de microvertebrados.

Muchos de ellos están alterados térmicamente, generalmente a temperaturas 
que no sobrepasan los 350 grados centígrados (Fig. 17). Esto sugiere que en este 
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Fig. 13: Planta del EA 1.
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lugar es posible que hubiera un procesado de este tipo de restos a tenor de otro tipo 
de pistas como marcas de corte, fracturas frescas, restos de cobre sobre la cortical 
del hueso.

Son precisamente este gran número de fracturas y alteraciones térmicas las que 
llevaron a realizar un análisis sobre las regiones anatómicas de los huesos hallados. 
Este estudio, usando la metodología propuesta por Maamar Sidi y Gillioz (1995) 

Fig. 14: Planta del EH4. No se incluye la localización debido al pequeño formato de la planimetría.

Fig. 15: Ejemplos de cerámica hallada en el EH1.
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y Navas (2004), pudo definir cuatro regiones anatómicas relacionadas con el des-
piece y consumo de un animal. Las partes menos aprovechables serían el cráneo y 
las extremidades finales, seguidas del esqueleto axial. Por el contrario, las regiones 
más aprovechables o con un mayor aporte cárnico serían las extremidades –a ex-
cepción de las pezuñas incluidas en el primer grupo–. En este contexto se pudieron 
definir, en lo que a su región anatómica se refiere, una gran mayoría de restos del 
primer grupo –cráneo y pezuñas– y del grupo cuarto –esqueleto axial–, es decir, las 
menos aprovechables a nivel nutricional (Fig. 18).

Fig. 16: Ejemplos de formas compuestas halladas en el EH 4.
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Sin embargo, el actor principal de este espacio es un horno de planta circular 
construido en barro y piedra en el centro del EH4 (Figs. 14 y 19). Alrededor de este 

Fig. 18: Localización anatómica de los restos óseos encontrados en el EH4.

Fig. 17: Especies animales documentadas en el EH4 y alteración térmica de los restos de fauna ha-
llados en este espacio.
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Fig. 19: Tabla. Sección del horno encontrado en el EH 4.

Fig. 20: Restos cerámicos del EH4. Miniatura: horno del EH4.
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horno se encontraron miles de semillas de trigo en el interior de cerámicas de alma-
cenamiento. Estas semillas corresponden a la especie Tritticum Aestivum/Durum. 
Todos estos restos antracológicos fueron encontrados en procesos de flotación de 
sedimentos de las diversas unidades que conformaban el contexto de ocupación 
de este espacio habitacional. En su interior no se hallaron restos significativos a 
nivel material estando tanto su base como las unidades de relleno muy limpias. No 
obstante, cabe destacar que sí se han encontrado restos de barro rubefactado con 
claras alteraciones térmicas. 

Otros restos orgánicos de origen vegetal han sido dos postes de madera de 
Querqus Faginea que harían de soportes para un techo vegetal dado que no han 
sido encontrados otros tipos de restos que pudieran adscribirse al techo de esta 
estancia como pueden ser restos de barro, cañas, etc. Esto induce a pensar que para 
cubrir este lugar se usaran ramas u otras fibras vegetales apoyados sobre vigas o 
postes que no han dejado huella en el registro.

La utilidad de este espacio queda relacionada principalmente con el almacena-
miento –a tenor de las grandes cerámicas de almacenamiento encontradas (Fig. 20) 
y de los miles de restos de grano–, el procesamiento de los alimentos –sirva como 
ejemplo las abundantes marcas de corte y fracturas en los huesos– y su cocinado 
–como puede ejemplificar el horno–.

2.3. Sondeo Oeste

A las zonas anteriormente descritas se ha de sumar otros contextos y espa-
cios hallados en un sondeo realizado al oeste del yacimiento que tuvo la intención 
original de conocer la extensión del yacimiento (Fig. 21). Lejos de cumplir este 
objetivo, encontrando una zona estéril o alguna construcción que delimitara el 
yacimiento, se hallaron dos nuevos espacios habitacionales –EH5 y EH6–; dos de 
ellos conectados entre sí por un acceso o puerta –EH5 A y EH5 B–. 

Estos espacios, aún poco definidos por la reducida extensión del sondeo –3x4 
m–, están delimitados por un zócalo de piedra caliza. En el caso del EH5 A hay que 
sumarle otra pequeña estructura de barro adherida a este zócalo donde se deposita-
ron una gran cantidad de vasos cerámicos. En el EH5 B los restos materiales más 
significativos corresponden a un hogar con restos cerámicos en sus inmediaciones. 
El último espacio es el EH6 del cual solo se ha podido constatar una superficie de 
ocupación de 1 m2 y algunos restos cerámicos que no han ofrecido pistas sobre su 
posible utilidad. 

De forma pormenorizada, a nivel material, y volviendo al EH5, la cerámica es 
el material preponderante. La cerámica hallada suele ser de gran formato, princi-
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palmente compuesta frente a formas simples, algunas de ellas con fuertes carenas 
y parecidas al tipo 5 propuesto por los hermanos Siret (Siret y Siret, 1888) típicas 
de estas cronologías y encontradas en la cultura argárica.

En la actualidad, y con los datos que se han podido obtener, se especula que 
estos espacios tengan una dedicación doméstica, aunque es posible que con la am-
pliación de la zona excavada adyacente a este sondeo se pueda comprender mejor 
el papel de este contexto en el Cerro Bilanero.

Fig. 21: Planta del EH5 y EH6.
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2.4. Sondeo norte

En este sondeo no se han encontrado estructuras que puedan adscribirse a cro-
nologías de la Edad del Bronce con total seguridad. Sin embargo, si ha sido posible 
encontrar restos arqueológicos –cerámica– de esta cronología. Esta circunstancia 
obliga a pensar que, quizás, este lugar pudo ocuparse o tener ciertas actividades en 
esta época que no implicaran necesariamente la construcción de estructuras. Por el 
contrario, también cabe también la posibilidad de que el material haya precipitado 
desde cotas superiores del yacimiento acabando depositadas en este lugar y, que 
fuera realmente, un espacio no habitado durante la Edad del Bronce.

3. LAS DATACIONES

En el Cerro Bilanero se han realizado un total de 11 dataciones de C14. La es-
trategia para la elección de muestras ha tenido en cuenta varios factores:

a) Que la muestra datada sea de vida corta.

b) Que estén perfectamente localizadas en el espacio.

c) Que tengan coherencia estratigráfica.

d) Conocer su especie para realizar correctamente estas dataciones.

El objetivo de estas dataciones ha sido conocer la fecha tanto de construcción 
del yacimiento como su ocupación durante la Edad del Bronce. De las muestras 
seleccionadas se eligió una del EH1 –el único resto de fauna susceptible de ser 
datado–, una del EH5 –restos de trigo– y el resto del EH4 –fauna, semillas y restos 
de poste– (Tabla 1).

Estas dataciones también se sometieron a estadística bayesiana con el fin de 
mejorar los resultados y reducir el arco cronológico en el cual el Cerro Bilanero 
fue ocupado. Los resultados mostraron que el Cerro Bilanero estuvo ocupado un 
corto espacio de tiempo, concretamente entre 0 y 60 años –68 % de probabilidad– 
(Tabla 2 y Fig. 22).



Alfonso Monsalve Romera et al.

Aportaciones a la investigación...
pp. 47-85 68

DATACIONES

Contexto Muestras Nº 
Dat. Objetivo

Fecha Calibración 68% Calibración 95%

Max Min Max Min Max Min

EH1 Fauna 1 Datación 
ocupación 3627 ± 32 2030-1940 2130-1890

EH4

Postes, 
semillas 
y fauna 

(ocupación)

2 Datación 
construcción

3684 ± 
32 -

2140-
2020

2040-
1940

2200-
1960

2130-
1890

- 3626 ± 
33

7 Datación 
ocupación

3653 ± 
31

3562 ± 
32

2120-
1960

1960-
1870

2140-
1940

2020-
1770

EH5 Semillas 1 Datación 
ocupación 3589 ± 32 2010-1890 2040-1870

Evento Dataciones modeladas (68% 
de probabilidad Cal BC)

Dataciones modeladas (95 
% de probabilidad cal BC).

Modelo totalidad dataciones Cerro Bilanero

Ocupación Cerro 
Bilanero

Inicio 2040-1975 2065-1955
Final 2005-1925 2015-1895

Duración 0-60 0-115

4. ALGUNAS NOTAS SOBRE LOS MATERIALES ARQUEOLÓGICOS

Como avance a futuras publicaciones, en este trabajo, se pretende ofrecer los 
datos básicos sobre los restos materiales encontrados en el Cerro Bilanero. 

4.1. La cerámica

Es el material más numeroso contando con un total de 8.661 restos informes y 
1.317 cerámicas con forma2. Su clasificación responde mayoritariamente a formas 
compuestas frente a formas simples (Figs. 23 y 24). 

2 Esta cifra aumentará en el futuro debido a que varios vasos se hallan en proceso de remontaje. 

Tabla 2: Modelado de las dataciones realizadas en el Cerro Bilanero. 

Tabla 1: Dataciones de los diferentes contextos del Cerro Bilanero y calibración de las mismas don-
de ha sido posible realizar este tipo de pruebas.
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Fig. 23: Gráfico de barras del tipo de cocción y tipos de cerámicas encontradas en el Cerro Bilanero.

Fig. 22: Gráfico del modelado de las diferentes dataciones realizadas en el Cerro Bilanero.
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Los tipos de cocciones usuales son de tipo reductor frente a las cocciones oxi-
dantes o mixtas. El antiplástico utilizado en las cerámicas es, normalmente, mine-
ral pero no es extraño documentar chamota y antiplásticos vegetales –semillas y 
tallos–. Los tratamientos usados para su acabado son generalmente alisados, aun-
que se pueden observar, en algunos tipos concretos de cerámicas, un uso frecuente 
de bruñidos, espatulados o acabados toscos.

Para finalizar la descripción de estos restos hay que destacar la aparición de 
cerámica tipo Dornajos (Martínez González, 1988) que por su forma y apariencia 

Fig. 25: Restos de cerámicas tipo dornajos y un fragmento de pesa de telar.

Fig. 24: Gráfico de barras del tipo de tratamiento de la superficie y tipos de cerámicas encontradas 
en el Cerro Bilanero.
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parecen responder a un solo vaso cerámico –cuenco o escudilla (Fig. 25)–. Otros 
vasos parecen indicar un uso didáctico enfocado al aprendizaje de este tipo de 
materiales.

4.2. La fauna

Los restos faunísticos son el segundo grupo más numeroso a nivel cuantitativo 
de los encontrados en el Cerro Bilanero con un total de 1.698 restos (Fig. 27). En 

Fig. 26: Principales alteraciones de los restos de fauna por grupo estratigráfico.

Fig. 27: Principales alteraciones de los restos de fauna por grupo estratigráfico.
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muchas ocasiones estos materiales han sufrido una fuerte alteración tafonómica 
(Yravedra, 2006) siendo estas principalmente wheathering, meteorización o fuertes 
placas de concreción (Fig. 26). A ello hay que sumarle la acción antrópica en forma 
de quemaduras, fracturas o marcas de corte realizadas en la Edad del Bronce.

Las alteraciones comentadas con anterioridad han dado lugar a que las es-
timaciones de edad y sexo no puedan ser realizadas y con premeditación, ante 
un plausible aumento de muestra en futuras excavaciones, se quiere esperar para 
poder ofrecer datos precisos en nuevas publicaciones. Sin embargo, sí fue posible 
realizar otros análisis como, por ejemplo, el tipo de especie. Estos resultados indi-
caron que hay una preponderancia de especies domésticas frente animales salva-
jes. En cuanto a los primeros las especies que ocupan un mayor porcentaje de la 
muestra son ovejas y cabras, pero también se ha podido distinguir otras especies 
como cerdo, vaca o perro.

Como particularidad que ha llamado la atención de los investigadores es el 
porcentaje de restos aparecidos asignables a hábitats dulceacuícolas, concretamen-
te, las coloquialmente náyades y científicamente nombradas como Unio tumidi-
formis, Unio delphibus, Potodomia littoralis y Onodontona anatina. Esto parece 
evidenciar que en las cercanías del Cerro Bilanero estos hábitats deberían de ser 
frecuentes o fáciles de encontrar.

4.3. La industria lítica

Este tipo de restos ha sido cuantitativamente el tercer grupo más numeroso con 
un total de 202 restos. La industria lítica tallada, estudiada utilizando el Sistema 
Lógico Analítico (Carbonell et al., 1983; Mora et al., 1992, 1994, entre otras), los 
métodos de Laplace (1957, 1964, 1972, 1974, 1977, 1980 entre otros) (Fig. 28) o 
Bagolini (1968) (Fig. 29) mientras que los restos pulimentados han sido analizados 
a través de la metodología propuesta por Sofía Baqueiro Vidal (2006). 

Fig. 28: Tipos de restos de industria lítica tallada encontrada en el Cerro Bilanero.
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Los soportes sobre los que se ha fabricado la industria lítica tallada es, funda-
mentalmente, el sílex –143 restos– que ofrece un conjunto heterogéneo de tipos y 
colores (Monsalve, 2019). Otros ma-
teriales utilizados han sido el cuarzo 
–7 restos–, la cuarcita –11 restos– y 
arenisca –2 restos–. Por tipo de resto 
destacan los retocados (B2NG) res-
pecto al total de la muestra (Fig. 28).

La industria lítica pulimentada, 
dividida en restos por pulimento de 
fabricación y en herramientas reali-
zadas por pulimento de uso. Entre las 
primeras destacan 7 hachas y azuelas 
fabricadas en piedras volcánicas y fi-
brolita. Las hachas y azuelas fabrica-
das en esta materia prima son de muy 
pequeño tamaño (Fig. 30).

Los restos por fabricados por puli-
mento de uso están representados por 
molinos o molederas a lo que hay que 
sumar un afilador de piedra arenisca.

Fig. 29: Clasificación de Bagolini de los restos líticos hallados en el Cerro Bilanero.

Fig. 30: Algunas de las hachas y azuelas extraídas 
de las excavaciones del Cerro Bilanero.
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4.4. Otros restos

Para finalizar este apartado se quiere informar de otros materiales que han 
aparecido en este yacimiento. Los metales documentados han sido punzones –de 
sección cuadrangular o circular–, una punta de flecha con aletas y pedúnculo, un 
pequeño cincel y un resto informe. A estos se les debe añadir un pequeño clavo 
de hierro de cronología indeterminada en los niveles superficiales del yacimiento. 
También fue posible documentar varios restos de industria ósea, un total de 4 pun-
zones y 3 adornos fabricados sobre hueso y concha. Los restos humanos estuvieron 
representados por 4 huesos correspondientes a, al menos, 3 individuos, dos de ellos 
subadultos. Para finalizar, las tareas de flotación, recogieron 2.683 restos de semi-
llas correspondientes a la variedad Triticum aestivum/durum en una muestra total 
de 174,8 litros flotados.

5. ECONOMÍA

Tras algunos estudios sobre la economía de la Edad del Bronce de La Mancha 
o Cultura de las Motillas y del papel de los diferentes poblados en esta cultura (Ná-
jera, 1982; Ocaña, 2002; Fernández Posse et al. 2008; Sánchez Meseguer y Galán, 
2016 entre otros) también se ha querido aportar esta información en el presente 
trabajo. En el Cerro Bilanero se ha podido esbozar los pilares fundamentales de su 

Fig. 31: Vista a 40 aumentos de un filo de diente de hoz con pulimento de uso.



El Cerro Bilanero, una morra: primeros resultados de...

Aportaciones a la investigación...
pp. 47-8575

economía. Este poblado, gracias al análisis de contextos y cultura material, parece 
dedicarse a la agricultura, la ganadería y a actividades de intercambio.

5.1. Agricultura

En el Cerro Bilanero los restos arqueológicos evidencian su dedicación a la 
agricultura. Los primeros de estos restos son molederas y molinos encontrados en 
diferentes puntos del yacimiento. La segunda de estas evidencias son los restos de 
industria lítica tallada con pulimentos de uso en su filo similares a los encontrados 
en otros yacimientos (Benítez de Lugo et al., 2015) (Fig. 31). Sin embargo, el 
hallazgo más importante se produce en el EH4 donde se han podido recoger miles 
de restos de grano. 

Si los restos de molinos, molederas o industria lítica tallada relacionada con 
la agricultura y preparado de alimentos derivados de la agricultura, los miles de 
semillas destacan especialmente a nivel cuantitativo. Esta importancia radica en 
la relación entre volumen flotado y número de restos. En otros yacimientos como 
la Motilla del Acequión, punta de lanza en La Mancha de este tipo de estudios, se 
pudieron recoger un total de 8.573 en 3.570 litros de sedimento flotado (Llorach 
et al., 2000). En el Cerro Bilanero se recogieron, por tanto, un número superior de 
este tipo de restos vegetales si se compara el volumen de sedimento con la muestra 
total obtenida. Esto parece indicar que el Cerro Bilanero pudo ser un importante 
poblado en cuanto a producción agrícola se refiere. 

5.2. La ganadería

Es otro de los pilares económicos de esta población. Esta sociedad centró su 
esfuerzo en la cría y mantenimiento de ganadería ovina y caprina en contraposi-
ción a otras especies. Estas cabras y ovejas tendrían una doble utilidad. La primera 
de ellas era la de satisfacer a esta sociedad de productos secundarios. La segunda 
es su aprovechamiento cárnico. Los productos secundarios quedarían atestiguados, 
por ejemplo, con restos de queresas o pesas de telar. Su aprovechamiento cárnico, 
en cambio, quedaría demostrado por las numerosas fracturas espiroideas, trans-
versales, longitudinales y oblicuas documentadas como también las alteraciones 
térmicas producto del cocinado en los restos de fauna (Fig. 32).

Sin embargo, el análisis de los restos animales también parece conducir a otras 
conclusiones. El fenómeno de la hipoplasia dental, presente en todos los mamí-
feros, ha sido documentado en los animales domésticos del Cerro Bilanero. Los 
resultados indicaron una mayor prevalencia de este fenómeno en cabras y ovejas 
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respecto a otros animales. Es posible 
que la diferencia entre cerdos, perros 
o vacas respecto a cabras y ovejas 
se produzca por su cercanía y con-
vivencia con el ser humano. Quizás 
esta cercanía, basada en la ganadería 
estabulada, o semi-estabulada, con-
dicionaría su alimentación en pro de 
unos mejores valores nutricionales 
que cabras u ovejas. En cambio, estas 
especies, mucho más numerosas en 
el Cerro Bilanero, necesitarían trasla-
darse a otros lugares para alimentarse 
sin tener un aporte nutricional lo su-
ficientemente potente como para que 
estos fenómenos hipoplásicos apare-
cieran. Aún estos resultados son pro-
visionales siendo el siguiente paso en 
la investigación un análisis isotópico 
para corroborar esta hipótesis. Sin 
embargo, esta posible movilidad del 
ganado, podría explicar la existencia 
de materiales foráneos en el Cerro 
Bilanero (Fig. 33).

Fig. 33: Prevalencia de la hipoplasia dental por especie.

Fig. 32: Asta de cabra con restos de cobre en su 
superficie y marcas de corte en su extremo pro-
ximal.
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5.3. El intercambio y los SIG: unas notas

Dentro de las ventajas más destacables para esta investigación sobresale la 
accesibilidad que hoy en día se tiene a los datos georreferenciados. Una de las 
principales fuentes de estudio del Cerro Bilanero ha sido el Portal de Descargas 
del Instituto Geográfico Nacional (IGN). Los SIG permiten una fácil visualización 
e integración de dichos datos referenciados y la obtención de estadísticas e imáge-
nes que son muy útiles para posteriores análisis en relación a los resultados de las 
excavaciones arqueológicas. Los SIG también permiten realizar estudios compa-
rativos y poner en relación a unos yacimientos con otros, así como con su propio 
entorno (Wheathley y Gillings, 2002; Conolly y Lake, 2009). Esto ha permitido 
conocer una visión a nivel macroespacial del territorio en el cual se ubica el Bron-
ce en La Mancha y poner en relación los resultados del Cerro Bilanero, su cultura 
y su espacio; al menos de forma introductoria.

El Cerro Bilanero y la Cultura de Las Motillas no fue ajena a la movilidad de 
personas y productos (Montero Ruiz et al, 2014; Monsalve Romera, 2019). Duran-
te la Edad del Bronce Inicial. El Campo de Montiel y La Mancha son territorios 
austeros en cuanto a materias primas se refiere. Por ejemplo, es extraño encontrar 
sílex fuera del Campo de San Juan o Calatrava. Tampoco es frecuente encontrar 
recursos metalíferos de importancia. Sin embargo, en el Cerro Bilanero se docu-
mentan materiales que evidencia el intercambio de productos desde la corta a la 

Fig. 34: Ubicación de diferentes áreas de procedencia de materias primas encontradas en el Cerro 
Bilanero.
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larga distancia. Entre los restos más representativos se han documentado los me-
tales, la fibrolita, el granito o restos de origen marino (Monsalve Romera, 2019). 
Todos estos restos demuestran un intercambio de productos o transporte a este 
lugar por parte de sus moradores. Para ello esta población tuvo que recurrir a, pre-
sumiblemente, a zonas productoras como las cuencas mineras de Sierra Morena en 
el caso de cobre, el Sistema Central para la fibrolita, a la actual Extremadura para 
el granito, o el mar para los restos marinos entre otros (Fig. 34). Estas evidencias 
concretan que existió un flujo de intercambio o de desplazamientos en, se supone, 
dirección norte –sur y este– oeste en La Mancha. 

Como ha sido señalado ya en numerosos trabajos (Fábrega, 2016; Lock y Pou-
ncett, 2017: 130; Gillings, 2017, entre otros) estas herramientas pecan de seguir 
premisas claramente deterministas y economicistas no teniendo en cuenta los con-
dicionantes culturales que pudieron afectar a las interpretaciones hechas por los 
SIG. A esto se suma un uso desde una óptica similar por parte de los investigadores 
hecho por el cual, en los últimos años, y bajo una perspectiva postmodernista eras 
herramientas han sido cuestionadas (Fábrega, 2016: 161). Aunque es cierto que 
el ser humano se mueve a través del medio rigiéndose según principios de coste, 
y por ello es imprescindible entender dichos modelos y las representaciones que 
de ellos se derivan (Grau, 2011: 374, Fábrega, 2016: 167) ya que como propone 
Llobera (2000), existen tanto factores de riesgo (enfrentamientos, violencia, ene-
mistad, ausencia de los mismos, etc) como ideológicos (religiosos, supersticiosos, 
etc. (que pueden afectar a estos desplazamientos.

Fig. 35: Polígonos Thiessen y área o territorio que, se piensa, de la Cultura de las Motillas.
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Además, los SIG tampoco tienen en cuenta los cambios que se han podido pro-
ducir en paisaje, al igual que en el contexto en que se produce el desplazamiento 
que puede condicionar la movilidad por lo que habrá que señalar las características 
contextuales que condicionan este territorio (Bevan, 2011). Pero la modelización 
de estas variables es costosa, bien por desconocimientos de los contextos (como 
sucede en La Mancha para esta época) como también por la dificultad de expresar-
lo a nivel cuantitativo para poder manejarlo como variables SIG (Fábrega, 2016: 
165).

Una vez sabidas estas premisas el primer trabajo que se ha realizado es estable-
cer una propuesta del territorio que ocuparía la Cultura de las Motillas, edificación 
y particularidad (entre otras) que define a este espacio geográfico – cultural. Pos-
teriormente se trató de establecer un análisis espacial para ver y conocer el área de 
influencia teórica de captación de recursos que correspondería a cada yacimiento 
mediante un análisis con polígonos Thiessen (Fig. 35). Sin embargo, este análisis 
no tenía como finalidad asumir que dicha área resultante era el espacio al que se re-
ducirá la influencia de estas poblaciones, dado que dicha asunción se reduce a cri-
terios economicistas y de optimización de recursos (Wheathley y Gillings, 2002: 
159), sino que nos parecía visualmente útil para resultar la estrategia de ocupación 
del territorio que seguían durante este periodo. Esta estrategia se fundamentaba en 
la ocupación de poblados (u otros emplazamientos) en altura muy cercanos unos 
a otros.

Esta cercanía y ubicación en altura en un territorio eminentemente llano como 
es La Mancha llamó la atención del grupo de trabajo. Por ello se realiza, con es-
tudios mediante SIG. la obtención de rutas óptimas en referencia a distintos tipos 
de recursos o materiales encontrados en las diferentes campañas. Para ello se han 
considerado tanto las pendientes como los ríos como los principales valores de 
fricción a tener en cuenta para el cálculo las rutas optimas dado que sus cambios 
con el paso del tiempo no suelen ser significativos y además si son fuertes con-
dicionantes de la movilidad humana (Fábregas, 2016: 167 – 168). Además, como 
plantea Fairén Jiménez (2004: 34), aunque los ríos no supusiesen una barrera como 
tal a la hora de desplazarse a pe y estos pudiesen ser sorteados es necesario consi-
derarlos un valor de fricción ya que al ser una red de drenaje de líquidos se busca 
evitar que se solapen los caminos al lecho del rio (ya que siempre se corresponde 
con la zona más llana). El resultado no ha sido otro que el hacer visible que todas 
las rutas óptimas para encontrar o hacer llegar una materia prima en concreto pasa, 
inevitablemente, por el control de otros poblados o establecimientos (Fig. 36).

En definitiva, parece claro, que, en La Mancha, durante la Edad del Bron-
ce tuvo que existir, en nuestra opinión algún tipo de fórmula organizativa (social 
y política) que propiciara el intercambio durante la Edad del Bronce Inicial. En 



Alfonso Monsalve Romera et al.

Aportaciones a la investigación...
pp. 47-85 80

primer lugar, por la alta prevalencia en muchos yacimientos de materiales que 
podemos considerar exóticos y en segundo lugar de la falta de necesidad de algu-
nos yacimientos, como el Cerro Bilanero, de amurallarse. De ello se deduce cierta 
estabilidad política durante esta época que propiciara las tareas de intercambio.

Los datos aportados, los cuales se espera poder ampliar de forma mucho más 
precisa en un futuro aún deben de seguir siendo trabajados ya que hay varios fac-
tores como por ejemplo pensar que todos los yacimientos son contemporáneos o la 
falta de análisis isotópicos que terminen por demostrar la movilidad de personas y 
mercancías y sus puntos de origen durante la Edad del Bronce. Un campo, el de los 
SIG, que sin duda puede aportar mucha información, unida a los datos de otros tra-
bajos recientes (Reyes Moya – Maleno, 2011; Lenguazco González, 2016; 2018), 
para comprender las formas de vida del pasado siempre y cuando seamos críticos 
con las limitaciones de estas herramientas.

Fig. 36: Ejemplo de rutas optimas aplicadas al cobre.
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6. CONCLUSIONES

Con todos los datos extraídos de estas intervenciones se ha podido, en parte, 
conocer el papel del Cerro Bilanero en la Edad del Bronce Inicial. 

Comenzando por la arquitectura y planta del yacimiento, el Cerro Bilanero, pa-
rece tener más semejanzas con las motillas que con los yacimientos tipo castellón. 
La diferencia con las motillas, sin embargo, son sus murallas de la que nuestro 
poblado carece. Sin embargo, hay que recordar al lector, que el Cerro Bilanero no 
es contemporáneo a todas las fases de la Motilla del Azuer sino a su fase I cuando 
tal yacimiento en llano parece no estar fuertemente amurallado3 (Nájera et al., 
2010). Esto parece sugerir que en este momento no parecen existir, en La Mancha, 
intensos eventos de conflictividad a ayudando a que fuera posible encontrar en la 
actualidad restos foráneos a la zona de estudio.

Por otro lado, su distribución arquitectónica es otra característica importante 
de este yacimiento que lleva a asemejarlo más con las motillas que con los yaci-
mientos tipo castellones. Este yacimiento parece articularse en torno a una gran 
construcción central. Esto también ocurre en las motillas donde las estructuras 
crecen en torno a un pozo y a una torre con sucesivos anillos de edificaciones4. No 
obstante, si existen semejanzas también existen diferencias, ya que las viviendas 
en el caso de estudio parecen quedar en el interior o en el núcleo más cercano a 
esta edificación central, y los lugares de transformación de materias primas, en 
contraposición, más alejado. Sirva por ejemplo el EH4.

Económicamente el Cerro Bilanero parece dedicarse a la agricultura y la gana-
dería como también ocurre en las motillas, sin embargo, en este caso, la situación y 
cuenca visual del yacimiento respecto a su entorno, nos lleva a pensar que ejercería 
un fuerte control sobre el territorio circundante como ocurre con los yacimientos 
en altura (Nieto Gallo y Sánchez Meseguer, 1988). Este control de terreno, sumado 
al posible régimen transterminante o trashumante del ganado, les llevaría, plausi-
blemente, a poder entrar en las redes de intercambio de la Edad del Bronce.  A ello 
hay que sumarle que la distribución espacial de los poblados y la obtención de rutas 
optimas desde el Cerro Bilanero parecen dibujar un entorno de fuerte control del 
territorio y, pensamos, que de las mercancías que pudieron ser intercambias, con 
relativa tranquilidad, durante este periodo.

A nivel material los restos encontrados parecen coincidir con los hallados en 
otros yacimientos manchegos de esta cronología, pero, sería interesante y se su-
giere, habría que utilizar la misma metodología para establecer comparaciones y 

3 En comparación a otras fases.
4 En el Cerro Bilanero, por su naturaleza geológica y orográfica, es imposible la horadación de un pozo.
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poder conocer las divergencias y coinci-
dencias con otras poblaciones.
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