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1. Antecedentes

El Congreso en Homenaje a Luis Siret celebrado en junio de 1984 en Cuevas del Almanzora apenas se hizo eco de
la presencia en el registro arqueológico del sur peninsular de yacimientos de fosos. Aquella época, en lo que al Neolítico
y al Calcolítico se refiere, estaba marcada por las excavaciones realizadas en yacimientos tan emblemáticos como Mon-
tefrío o Los Millares y por un conocimiento cada vez más exhaustivo del megalitismo meridional. Sólo aparecen en las
discusiones de ese memorable congreso, como un antecedente, los estudios iniciales de José Clemente Martín de la
Cruz en el, desde entonces celebérrimo, yacimiento de Papa Uvas (Martín de la Cruz, 1986: 227-242). Hay que tener en
cuenta que por aquellas fechas, mediados de los años ochenta, yacimientos de fosos conocidos pocos años antes, como
Valencina de la Concepción, La Pijotilla o el propio Papa Uvas, estaban todavía en fase inicial de investigación y eran
muy escasas las noticias que se habían publicado de los mismos. En esta clave historiográfica cabe entender que el dé-
ficit aludido quedara reflejado en las discusiones acontecidas en Cuevas del Almanzora.

Con la perspectiva que nos dan los 25 años transcurridos desde aquel momento, no creemos exagerar si afirmamos
que, por el contrario, estos cinco lustros que han transcurrido desde entonces se han caracterizado especialmente por
la aparición en escena de un número considerable de yacimientos que se definen por la presencia de innumerables
“campos de hoyos” y/o por “yacimientos o recintos de fosos” (ver Márquez y Jiménez, 2010, cap. 1 al 3). Ningún otro tó-
pico arqueológico ha visto tal aumento cuantitativo en el registro del sur peninsular.

Las causas hay que buscarlas, ante todo, en las remociones de tierras que desde finales de los años setenta se ge-
nerarán en la región, como consecuencia de una tardía industrialización de la zona y del desarrollo constante de obras
de infraestructura nacidas al amparo del turismo. A tal contingencia se sumará, en segundo lugar, la labor de las ad-
ministraciones públicas que velarán, tras el traspaso de competencias, por el patrimonio arqueológico, prescribiendo
actividades arqueológicas preventivas y de urgencia antes y durante las citadas obras. Finalmente, los trabajos ar-
queológicos serán abordados en su inmensa mayoría por distintas empresas de arqueología que, aplicando métodos mo-
dernos de excavación, documentarán numerosísimos yacimientos de fosos. En efecto, la incapacidad de la investigación
académica para localizar yacimientos negativos a través de las prospecciones sistemáticas de sus Proyectos de Investiga-
ción, ha sido compensada con creces por la labor de la arqueología de gestión. Los Anuarios Arqueológicos de Andalucía
son testigos de privilegio de la contingencia reseñada.

No obstante, esta febril actividad arqueológica de campo (podríamos hablar de auténtica revolución empírica), en
ocasiones realizada de forma modélica, no ha llevado aparejada una reflexión suficientemente profunda sobre la na-
turaleza de estos yacimientos tan particulares; más bien lo contrario. Así, la mayoría de arqueólogos que desde el ám-
bito profesional se han enfrentado con este fenómeno han reproducido en su interpretación una serie de tópicos (cultura
de los silos, grandes poblados de fosos, etc.) que han acabado por consolidar, anacrónicamente, modelos interpretativos
ya en desuso en otras regiones europeas.

Por su parte, la academia raramente se ha implicado en su estudio. Y, cuando lo ha hecho, ha sido sin modificar un
ápice los presupuestos interpretativos tradicionales, limitándose a sancionar un “modelo de grandes poblados de fosos”
que, podríamos decir, se ha generalizado casi por inercia. De este modo, las viejas categorías de análisis (silos, fondos
de cabaña, estructuras siliformes…), incorporadas a la discusión científica a finales del siglo XIX por autores como Es-
tácio da Veiga, Siret, o Bonsor, han alcanzado nuestros días con una vitalidad sorprendente.

En el panorama descrito, no extrañará que la temporalidad (que no la cronología) de los yacimientos de fosos apenas
haya preocupado a la comunidad científica. Así, y aún cuando, en contados casos, se han hecho loables esfuerzos por

1 Área de Prehistoria, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Málaga. jemarquez@uma.es.

2. Investigador del Proyecto P08-HUM-04212, psuarezarqueo@gmail.com y vjjaimez@gmail.com.
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resolver esta problemática en yacimientos concretos como Martos (Lizcano et al., 1991-92) o Marroquíes Bajos (Zafra et
al., 2003; Lizcano et al., 2004), esta discusión ha sido prácticamente ignorada a la hora de hacer lecturas espaciales, te-
rritoriales o paisajísticas de mayor calado. Por el contrario, lo frecuente ha sido que en los yacimientos de fosos se sumen
“extensiones e intensidades, de tal modo que la adición de fragmentos del pasado que se solapan en el mismo espacio…
se ha interpretado mecánicamente como la supuesta vigencia de una misma forma de vida constante y prolongada du-
rante siglos desde una pretendida fundación del poblado hasta su definitivo abandono” (Márquez, 2003: 274-275). Como
resultado, algunos yacimientos de fosos han podido convertirse (al ignorar su temporalidad específica), no solo en asen-
tamientos sedentarios de gran extensión, sino incluso en grandes poblados sobre los que se articula una precoz jerarqui-
zación territorial. El conocido caso de Valencina de la Concepción puede ser un buen ejemplo de lo que comentamos.

2. Perdigões como caso de estudio

Pensamos que la revolución empírica no puede, por si sola, resolver los problemas históricos de estos yacimientos
tan complejos; debe acompañarse de nuevos modelos sociales y antropológicos que expliquen el registro arqueológico.
En este convencimiento se justifica la labor que viene desarrollando el Área de Prehistoria de la Universidad de Málaga
los últimos años, orientada hacia el planteamiento de nuevas propuestas metodológicas e interpretativas en el estudio
de los yacimientos de fosos (síntesis en Márquez y Jiménez, 2010). Como ejemplo, recientemente e integradas en el Pro-
grama Global de Investigação Arqueológica dos Perdigões (INARP), responsabilidad del Núcleo de Investigação Arqueológica
(NIA) de ERA Arqueologia S.A (Valera et al., 2008), se han realizado prospecciones geofísicas en el citado yacimiento de
fosos portugués (Marquez et al., 2010a), con el ánimo, entre otros objetivos, de favorecer la comprensión de la tempo-
ralidad de dicho yacimiento.

Los trabajos han mostrado (Fig. 1) que el Perdigões actual se compone de, al menos, 11 anillos, constituidos, bien por
zanjas o fosos excavados en la roca basal, bien por posibles empalizadas. En la imagen también se advierten, como mí-

Fg. Plantas de los recintos de foso de Perdigões (a partes del resultado de las prospecciones geofísicas de 2010).



FOSO Área Perímetro
Eje mayor 
conocido

Diámetro Cronología

5 44 m Neolítico Final (Valera 2010)

6 2.635 m² 207 m 73 m Neolítico Final (Valera 2010)

7 8.210 m² 409 m 131 m Por determinar

8 11.907 m² 458 m 144 m Por determinar

4 37.737 m² 783 m 249 m Calcolítico Pleno (Valera 2008)

3 46.346 m² 854 m 265 m Calcolítico Pleno (Valera 2008)

9 43.190 m² 831 m 250 m Por determinar

10 365 m Por determinar

2 134.205 m² 1382 m 430 m Por determinar

1 159.588 m² 1529 m 470 m
Calcolítico Pleno-Final  (Lago et
al., 1998; Márquez et al., 2011b) 

11 435 m Por determinar

577

nimo, 4 interrupciones en el recorrido de los fosos exteriores, que podrían corresponderse con puertas, algunas de ellas
complejas o monumentalizadas. Es también elocuente la profusa presencia de centenares de estructuras tipo hoyo o
fosa (no recogidas en el calco de la figura 1) que se distribuyen entre los diversos recintos (Márquez et al., 2010a).

Todos los anillos o recintos muestran una evidente tendencia concéntrica que da al conjunto cierta armonía. No obs-
tante, estamos convencidos de que, de igual manera que en otros yacimientos europeos de esta naturaleza, la imagen
que nos proporcionan las prospecciones geofísicas es sin duda acumulativa. Nunca debió de existir un Perdigões como
el que nos ofrece la magnetometría realizada. Es necesario deconstruirlo. Así, la imagen de unidad que muestra el yaci-
miento en la actualidad debe ser sustituida por una más rigurosa en la que se secuencien en un mismo lugar hasta 11
anillos con características y cronologías propias (Tab. 1).

Esta idea se consolida al combinar los sondeos geomagéticos con los resultados de las excavaciones desarrolladas
por ERA (2007-2010) en torno a los anillos 3, 4, 5 y 6 (Valera 2008, 2010), y por la UMA (2009-2010) en el foso 1, uno de
los más exteriores, junto a la puerta 1, al NE del recinto (Márquez et al., 2011b), que están poniendo de manifiesto la pro-
longada temporalidad del yacimiento, muy probablemente de más de 1000 años, con anillos que se construyeron cuando
otros más antiguos ya se habían colmatado.

Entre otras consideraciones, cabe apuntar que la temporalidad que comienza a aflorar tras los trabajos recientes
apunta a que los anillos interiores son más antiguos que los exteriores. Esta es una tendencia que, en cualquier caso,
deberá ser corroborada en los próximos años. No obstante, de confirmarse, no pensamos que tal expansión pueda ser
entendida como resultado lógico de un ensanche propio del aumento demográfico del lugar a lo largo de los siglos. Por
el contrario, creemos que el sitio fue elegido como lugar propicio donde repetir unas prácticas de monumentalización
y posterior abandono de numerosos recintos durante casi mil quinientos años. Así, la permanencia y variabilidad que
se observa arqueológicamente pensamos que debe ser explicada mejor desde su propia historicidad donde, en los tér-
minos clásicos de P. Corcuff, «el mundo social se construye siempre a partir de lo ya construido en el pasado y donde
las formas sociales son reproducidas, apropiadas, desplazadas y transformadas al tiempo que se inventa otras en la
práctica y la interacción de la vida cotidiana de los actores» (1995: 19).

Tabla 1. Dimensiones de los recintos de fosos de Perdigões (estimaciones a partir del resultado de las prospecciones geofísicas de 2010).
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