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OBJETOS SINGULARES/OBJETOS FORÁNEOS. 
EVIDENCIAS DE CIRCULACIÓN DE ARTESANÍAS EN EL DEPÓSITO

FUNERARIO DEL NEOLÍTICO FINAL/CALCOLÍTICO 
DE LA COVA DE LA PASTORA (ALCOI, ALACANT)

Oreto García-Puchol*; Sarah B. McClure**; J. Juan-Cabanilles***;
J. Ll. Pascual-Benito**** y Juan F. Gibaja Bao****

Resumen: En el marco del proyecto “Pastora Cave Project and the emergence of social hierarchies in Mediterranean Spain
(National Geographic Society)” se ha procedido a la revisión de uno de los registros emblemáticos para el estudio del com-
portamiento funerario del Neolítico final/Calcolítico (3800-2200 cal AC) en el ámbito valenciano. El yacimiento ha pro-
porcionado un interesante conjunto de objetos singulares asociados a los individuos inhumados que comprende diversas
artesanías  líticas talladas (grandes láminas, puntas de flecha), elementos de adornos (cuentas de collar y colgantes de ma-
terias primas muy variadas), ídolos sobre hueso largo entre otros materiales destacados. La evaluación de su singularidad y
significado, así como los mecanismos de circulación a través de las redes existentes, constituyen los argumentos desarro-
llados en esta presentación.

Palabras clave: Neolítico final/Calcolítico, artesanías, grandes láminas, puntas de flecha, adornos, ídolos, redes de intercambio.

Abstract: In the framework of the Project “Pastora Cave Project and the emergence of social hierarchies in Mediterranean Spain
(National Geographic Societe), we have proceded to check one of the more characteristic sites for the analyse the funerary behavoir
in the Late Neolithic/Chalcolithic (3800-2200 cal BC) in central valencian región, Spain. The site provides an interesting ar-
chaeological record that containes numerous grave goods (big blades and points of chert, ornaments, carved idols) asociated with
human burials. In this work we present a preliminary analyse of these singular objects and we propose some hypotheses about their
meaning and their implications for the social networks.

Key words: Late Neolithic/Chalcolithic, crafts, big blades, bifacial points, ornaments, idols, exchange networks.

La Cova de la Pastora (Alcoi, Alacant, Espanya) es cono-
cida por albergar un interesante conjunto funerario que
cubre un amplio intervalo temporal del Neolítico fi-
nal/Calcolítico y la Edad del Bronce (circa mediados del
IVº hasta finales del IIIer milenio cal AC) (McClure et al.
2010; García Puchol y McClure 2010; Soler 2002; Roca
de Togores y Soler, 2010).
La cavidad se sitúa en lo alto de un pequeño cerro a una
altura aproximada de 860 msnm en la denominada par-
tida del Regadiu, en las inmediaciones del Mas de la Pas-
tora (fig. 1). De dimensiones medias (13 X 5 m), se en-
contraba en gran medida colmatada cuando fueron
efectuadas las primeras exploraciones en la década de los
años 40 del pasado siglo (Ballester 1945 y 1949). Desde
su publicación, han sido varios los aspectos señalados re-
petidamente por la bibliografía: la detección y análisis de

diversos cráneos con orificios de trepanación así como la
riqueza cuantitativa y cualitativa de los objetos materia-
les encontrados (ídolos, grandes láminas de sílex, adornos
sobre diversos materiales, entre otros). 

La Cova de la Pastora en el siglo XXI
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Los datos del último análisis antropológico efectuado
proporcionan una cifra mínima de 59 individuos1 que
incluye hombres (21), mujeres (15), e individuos de
sexo indeterminado (23) y distintas edades: unos po-
cos niños y sobre todo adultos jóvenes (21- 40), y en
menor proporción pero también con una cifra signi-
ficativa, adultos maduros (41-60) (McClure et al.
2011).
La información principal sobre este interesante con-
junto procedía del estudio de las evidencias arqueoló-
gicas recogidas en los trabajos de excavación antiguos,
retomado en fechas recientes (McClure et al. 2010;
García Puchol y McClure 2010; McClure et al.,
2011)2. El objetivo a cubrir reside en abordar el fenó-
meno de inhumaciones en cuevas naturales, desde una
perspectiva temporal y material bien contrastada, que
permita una lectura social de los grupos humanos que
habitaron los valles del Serpis al final de la prehistoria.
Para ello, se ha elaborado un protocolo de trabajo es-
tructurado en tres puntos principales. En primer lugar,
una intervención de campo ha posibilitado recabar da-
tos directos sobre las condiciones y estrategias de la an-
tigua excavación. Un segundo punto incide en el aná-
lisis de la rica cultura material recuperada, remitiendo
a las posibilidades de la arqueometría para la caracte-
rización y determinación de procedencia de  determi-
nados objetos singulares. El tercer punto, y no menos

importante, ha consistido en elaborar un nuevo aná-
lisis antropológico que se suma a los estudios prece-
dentes pero que en este caso incorpora la totalidad de
vestigios humanos recuperados. La serie radiométrica
publicada recientemente (McClure et al. 2010), junto
a los análisis de paleodieta efectuados (McClure et al.
2011), constituyen un avance de los interesantes re-
sultados obtenidos.

FIGURA 1. Situación de la Cova de la Pastora.

1. Estudio efectuado por Consuelo Roca deTogores (crocat@dip-ali-
cante.es) (McClure et al. 2011).
2 Los trabajos de campo y los análisis de laboratorio se han efectuado
en el marco de los proyectos National Geographic Society (McClure
and García: Grant 8281-07), National Science Foundation (McClure:
OISE-0701241), y Culleton (GRFP-2006022778) y han contado
con la colaboración de distintas instituciones: Universitat de València,
University of Oregon, Servicio de Investigación Prehistórica de Valen-
cia y Museu de Prehistòria de Valencia, MARQ (Museo de Arqueolo-
gía de Alicante), y Museu Arqueològic Municipal Camil Visedo i
Moltó d�Alcoi.
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Como es bien sabido, el fenómeno de inhumaciones
múltiples haciendo uso de cuevas naturales adquiere un
protagonismo sobresaliente en el registro arqueológico va-
lenciano desde mediados del IVº hasta bien entrado el IIIer

milenio cal AC3. La Cova de la Pastora sería un claro
ejemplo tal como corroboran las dataciones radiocarbó-
nicas presentadas (tabla 1) (McClure et al. 2010). No obs-
tante, las relaciones de los abundantes objetos singulares
recuperados con los individuos apenas han podido ser
abordadas, dada la parcialidad de la información contex-
tual conocida.
La discusión sobre su interpretación como ajuar o sim-
plemente como objetos que formarían parte del equipa-
miento del cadáver no resulta siempre sencilla de resolver.
En efecto, determinados elementos de adorno podrían re-
lacionarse con esta última clase de objetos, pero otros
ejemplos resultan reveladores de una intencionalidad pre-
cisa como piezas singulares con un significado/función
concreto en los rituales llevados a cabo (véase ídolos,
grandes láminas entre otros objetos). En este sentido, las
ofrendas alimenticias tampoco parecen extrañas, así como
las asociaciones particulares de animales (Lomba et al.
2009).
Las evidencias de Pastora arrojan luces y sombras. De un
lado los vínculos reconocidos se circunscriben a los esca-
sos datos recogidos en los antiguos diarios de excavación.
De otro, las intervenciones recientes han demostrado
que se produjo una selección no aleatoria de restos ar-
queológicos que primaba sobre todo la recogida de aque-
llos de mayor tamaño (grandes láminas, ídolos) y dejaba
de lado por completo las evidencias relativas a la cerámica,
la fauna, y otros materiales bióticos.
Con estas premisas de partida nos centraremos en abor-
dar aquellos datos proporcionados por determinadas ar-
tesanías/objetos singulares que alcanzaron una alta apre-

ciación por parte de los conformadores del registro fune-
rario, y que no parecen haber sido discriminados durante
la antigua excavación. Se trata de las grandes láminas de
sílex, puntas de flecha sobre este mismo material, deter-
minados adornos, y los ídolos sobre hueso y piedra. Nos
centraremos en la cultura material tradicionalmente aso-
ciada al contexto del Neolítico final/calcolítico, sin entrar
a valorar las escasas piezas metálicas recogidas y que ma-
yoritariamente podrían relacionarse con una cronología
posterior (a partir de la edad del bronce).
Entrando en materia, la serie de láminas sobre sílex de Pas-
tora incluye un número significativo de estas piezas si bien
es cierto que mostrando variado tamaño, características
petrográficas y rasgos tecnológicos. Partiendo de un tra-
bajo inicial sobre un conjunto significativo de láminas de
gran formato del registro funerario valenciano (Fernán-
dez, García Puchol y Juan Cabanilles 2006), concretado
posteriormente en un estudio particular con marcado pro-
tagonismo de Pastora (García Puchol y Juan Cabanilles
2009), disponemos de información sobre diversas series
procedentes de contextos de hábitat y funerarios. Este he-
cho nos permite confirmar la coexistencia de produccio-
nes locales y alóctonas como base para explicar la pro-
ducción y consumo de estas piezas. En Pastora se observa
la presencia de series laminares que podemos relacionar
con una producción local pero al mismo tiempo ha sido
clasificado un conjunto significativo de piezas de mediano
y gran tamaño que consideramos foráneas. El conjunto
analizado asciende a 61 objetos entre los que sobresalen

Objetos singulares como bienes de consumo funerario

3 Desde los primeros siglos del IIIer milenio cal AC son frecuentes las
tumbas individuales, a lo sumo dobles, en el interior de los poblados,
si bien no dejan de utilizarse también las cuevas como contenedores fu-
nerarios.

Muestra Laboratorio C14 Age 2s cal BC Periodo Sexo/Edad Reference

LP-m-14 UCIAMS-66309 4510 ± 20 3347-3103 Neolítico final M? Adult (35-40) McClure et al., 2010
LP-m-39 UCIAMS-66314 4505 ± 25 3347-3100 Neolítico final M? Adult (25-35) McClure et al., 2010
LP-m-23 UCIAMS-66312 4500 ± 25 3346-3098 Neolítico final F Adult (25-35) McClure et al., 2010
LP-3 UCIAMS-66305 4480 ± 20 3338-3039 Neolítico final M? Adult (20-25) McClure et al., 2010
LP-9 UCIAMS-66307 4480 ± 25 3339-3031 Neolítico final M Adult (25-35) McClure et al., 2010
LP-m-31 UCIAMS-66313 4275 ± 20 2913-2882 Calcolítico ? Adult (25-35) McClure et al., 2010
LP-m-17 UCIAMS-66310 4150 ± 20 2874-2635 Calcolítico M? Adult (30-35) McClure et al., 2010
LP-m-21 UCIAMS-66311 3875 ± 20 2461-2292 Campaniforme M Adult (25-35) McClure et al., 2010
LP-5 UCIAMS-66306 3515 ± 20 1909-1759 Bronce F Adult (25-35) McClure et al., 2010
LP-m-6 UCIAMS-66308 3490 ± 20 1882-1752 Bronce F Adult (25-35) McClure et al., 2010
LP53 Beta-231884 4860 ± 40 3712-3529 Neolítico final M Adult (20-25) Roca de Togores y Soler, 2010
LP77 Beta-231885 4270 ± 40 3011-2704 Calcolítico ? Adult (20-40) Roca de Togores y Soler, 2010

TABLA 1. Dataciones radiocarbónicas AMS de Cova de la Pastora.
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algunos ejemplares de gran tamaño (de 150 a 250 mm de
longitud y anchuras que van de los 15 a 25 mm :Fer-
nandez, García Puchol y Juan Cabanilles 2006; García
Puchol y Juan Cabanilles 2009). Una caracterización ini-
cial referida a las materias primas utilizadas ha revelado
una importante variabilidad de materiales (16 grandes
grupos), advirtiendo que buena parte de las láminas de
mediano y gran tamaño han sido confeccionadas sobre
materiales desconocidos en la región (fig. 2).
De los afloramientos de sílex localizados en los valles del
Serpis contamos con información cada vez más deta-
llada (García Puchol 2005, Molina et al. 2010). Sabemos
así que los depósitos principales corresponden al Eoceno
(edad Ilerdiense), encontrándose afloramientos primarios
y depósitos resedimentados de una amplia distribución te-
rritorial. Estos sílex son fácilmente reconocibles en los ya-
cimientos e implican un porcentaje destacado de apro-
vechamiento. En buena parte de estos ámbitos
encontramos evidencias de talla in situ que permiten de-
tallar su gestión (cadenas operativas). Los datos tecnoló-
gicos conocidos a escala microrregional y regional no

permiten abogar por la producción local de producciones
de láminas de mediano y gran tamaño (García Puchol y
Juan Cabanilles 2009). Para concretar este supuesto re-
sulta necesario avanzar en el estudio de las potenciales
áreas de abastecimiento de recursos silíceos en una amplia
escala territorial, así como en los análisis petrográficos de
materiales arqueológicos.
Otro aspecto interesante reflejado por el análisis de la se-
rie laminar de Pastora es la variabilidad que desprende la
lectura tecnológica efectuada. Las láminas de mediano y
gran tamaño revelan un saber hacer particular propio de
ambientes especializados. Las distintas materias primas
son reflejo también de cambios nada sutiles a propósito
del proceso de trabajo seguido para su extracción. De este
modo hemos podido apuntar la utilización de distintas
técnicas de talla que van desde la percusión indirecta, la
presión pectoral con palanca (Pelegrin y Morgado 2007),
y la presión tradicional con muleta pectoral o abdominal.
La ausencia de núcleos y productos de preparación que
podrían explicar la circulación de preformas indicarían
una modalidad de distribución de soportes finalizados

FIGURA 2. Selección de objetos asociados a los enterramientos del Neolítico final/Calcolítico de Pastora: de izquierda a derecha y de arriba
abajo, 1, gran lámina cuchillo de sílex (medidas: 252 X 26 X 5,5 mm); 2, punzón de hueso; 3, alfiler de cabeza esferoidal móvil; 4, ídolo
oculado sobre hueso; 5, ídolo plano sobre hueso; 6, cuenta de collar geminada con perforación bicónica; 7, cuenta de collar en oliva de forma
pseudoval con perforación bicónica; 8, ídolo antropomorfo sobre piedra negra; 9, cuentas de collar de piedra verde; 10, 11 y 12, colgantes sobre
caninos de Cervus elaphus; 13, colgante recto sobre hueso; 14, colgante en L sobre hueso; 15, colgante acanalado; 16, colgante cilíndrico con
apéndice no perforado sobre ámbar; 17, cuentas de collar discoidales sobre lignito y caliza.
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destinados a un consumo funerario, pero que también en-
cuentran su espacio en los propios poblados (véase Ereta:
Juan Cabanilles 2008; García Puchol y Juan Cabanilles
2009). Un hecho a destacar del análisis traceológico lle-
vado a cabo radica en la observación de escasas señales de
uso sobre estos soportes, aspecto que implicaría un aco-
pio ex professo con un claro fin de ostentación y simbo-
lismo específico cuyo destino final sería la morada última.
Las puntas de flecha constituyen otro elemento de cultura
material común a los ajuares del Neolítico final/Calcolí-
tico, y responden a particulares variedades morfológicas
y estilísticas según áreas. En esta variabilidad persiste
también un sentido cronológico (Juan Cabanilles 2008).
Las armaduras bifaciales suponen un cifra destacada en-
tre los útiles recuperados en los poblados y depósitos fu-
nerarios. Pero a diferencia de lo que sucede con las lámi-
nas de mediano y gran tamaño sí encontramos evidencias
generalizadas de contextos de producción, en ocasiones de
carácter extendido (Juan Cabanilles 2008). El ejemplo de
Ereta del Pedregal (Navarrés, Valencia) resulta ilustrativo
sobre este extremo, y permite reconstruir fácilmente la ca-
dena operativa de conformación de esta clase de útiles
(Juan Cabanilles 2008). No disponemos de información
detallada sobre áreas-taller especializadas pero la presen-
cia reiterada de preformas, soportes acabados y deshechos
de talla confirman la hipótesis de su fabricación in situ,
haciendo un uso mayoritario de materias primas locales.
En el área cercana a Pastora la información mejor con-
trastada procede de los lugares de hábitat de Jovades (Co-
centaina, Alacant) y Niuet (Alqueria d�Asnar, Alacant)
(Pascual 1993 y García Puchol 2005).
La cadena operativa para la fabricación de puntas de fle-
cha incluye la confección de preformas, generalmente a
partir de lascas de mediano tamaño, en las que hemos po-
dido comprobar una incidencia notoria del tratamiento
térmico. El acabado final es muy diverso, desde ejempla-
res con una calidad técnica sobresaliente a otros que re-
flejan un resultado más basto. Advertimos pues que esta
actividad se realiza a nivel local, y aún cuando posible-
mente no requiera la concurrencia de especialistas, tam-
poco sería una actividad extendida. Esta variabilidad en
la calidad, más allá de condicionantes propiciados por la
aparición de fisuras y/o inclusiones en la materia prima,
puede responder a los propios mecanismos de transmisión
de este saber hacer, siendo quizá ilustrativa de las distin-
tas etapas del aprendizaje. El ejemplo de Ereta es único
por la cantidad de piezas recuperadas (más del millar), as-
pecto que podría relacionarse con una producción cuyo
destino final pudiera ser también el intercambio (Juan Ca-
banilles 2008). Para corroborar esta suposición hay que
insistir en el avance en la aplicación de estudios de ca-
racterización de materias primas.
De forma generalizada, los restantes casos anotados apun-
tan a una elaboración destinada a un consumo local
orientado a actividades específicas: armaduras de proyec-
til de uso cotidiano y cultura material con un significado
concreto en la simbología de estas sociedades. Con una

función básica relacionada con la caza, pero también
como arma en caso de conflictos sociales, las puntas de fle-
cha se revisten de un sentido especial. Su vinculación con
la idea de lo masculino (la caza y la guerra) ha sido fre-
cuentemente subrayada. Podría ser por tanto un claro
marcador de dimorfismo sexual cuando las asociaciones
puedan ser comprobadas. Algunos autores apuntan in-
cluso la práctica de una selección de ejemplares de factura
cuidada para las tumbas. Este aspecto podría reflejar
igualmente una dualidad en la producción y redundaría
también en las modalidades de circulación de esta clase de
productos.
En Pastora se han recuperado un total de 125 ejempla-
res de puntas de flecha que responden a distintas mor-
fologías y materias primas. Buena parte de los grupos de
sílex reconocidos obedecen a los materiales locales ante-
riormente descritos. Las condiciones poco rigurosas de la
excavación sin duda suponen un sesgo difícil de estimar,
aunque haciendo un ejercicio de composición arries-
gado apuntaremos que es posible su interpretación con
agrupaciones de haces de flechas propios del equipa-
miento de un carcaj. Estos conjuntos de puntas de fle-
cha cabría asociarlos con individuos masculinos, si te-
nemos en cuenta además la cifra no desdeñable de
mujeres y la cronología del yacimiento –que acotaría aún
más esta vinculación-. No podemos saber si esta práctica
tiene un carácter extendido o por el contrario sólo unos
pocos individuos se convertían en destinatarios de la
misma.
El estudio de los ídolos sobre hueso y piedra de Pastora
ocupa un protagonismo destacado desde el descubri-
miento del lugar (fig. 2) (Ballester 1945; Pascual Benito
1998 y 2010). En efecto, las primeras noticias publi-
cadas se centraron en el excepcional hallazgo de esta
clase de objetos en el registro valenciano (Ballester
1945).
Un total de 25 ídolos sobre huesos largos fueron identi-
ficados en su día. En su mayoría están confeccionados so-
bre radio de Ovis/Capra, si bien 2 casos corresponden a
radios de bos. Los ejemplares de Pastora dieron lugar a un
nombre específico (tipo Pastora) con unas características
comunes y pequeñas variantes (subtipos). La decoración
ocupa solo la cara dorsal del hueso y se distribuye gene-
ralmente en tres zonas, con un motivo principal que
consiste en un par de ojos, a lo sumo dos pares, flan-
queados de bandas horizontales, rectas o quebradas,
acompañados en ocasiones por otros motivos como  va-
riantes de haces de líneas o un triángulo. Esta última pe-
culiaridad de los oculados sobre huesos largos del territorio
valenciano puede considerarse como la representación de
un triángulo púbico y, por tanto reconocer la identidad
femenina del ser representado. La técnica decorativa uti-
lizada es la pintura que, en alguna ocasión, ha corroído la
capa superficial del hueso, por lo que los motivos pinta-
dos se conservan en vacío.
El área de distribución de este tipo de ídolos se identifica
con la mitad meridional de la península Ibérica, con una
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concentración mayor en el ámbito valenciano –donde no
sobrepasan al norte del río Xúquer–, Murcia, Almería y
Granada (Pascual Benito 2010). Una distribución seme-
jante tienen los ídolos planos o cruciformes que en Pas-
tora son ocho y de hueso. En el área valenciana encon-
tramos este tipo de figuraciones en soporte rupestre (arte
esquemático), mientras en otras zonas se realizan además
sobre otros soportes como placas o cilindros de piedra,
marfil, barro cocido y en la decoración cerámica.  Aun-
que en cada región los oculados adoptan unas peculiari-
dades propias y se realizan sobre diversos materiales, los
componentes iconográficos son semejantes, respondiendo
a una base simbólico-religiosa común si bien dentro de re-
alidades culturales particulares. Esta afirmación puede en-
contrar explicación en las amplias redes sociales de alcance
interregional.
Más amplia es la distribución peninsular de los ídolos
placa lisos, que ocupan toda la fachada mediterránea
hasta Málaga con excepción del norte del País Valenciano,
los valles del Guadalquivir y Guadiana y  la mitad meri-
dional de Portugal, aunque resulta peculiar la materia
prima de la pieza de Pastora, una arenisca de grano muy
fino de color gris y ocre que, como el esquisto de otros
ejemplares valencianos, debe tener una procedencia ex-
trarregional.
No menos peculiar resulta el otro ídolo de Pastora (fig. 2),
considerado como antropomorfo parcial, tanto por la
morfología, un colgante que representa esquemática-
mente la cintura y piernas de un cuerpo humano, como
por la materia prima, una piedra blanda de color marrón
oscuro, de la misma materia que la gran cuenta geminada,
esteatita en opinión de L. Pericot (1951: 87).
Entre los numerosos elementos de adorno se observa así
mismo gran variedad  tipológica y de materiales (fig. 2).
En hueso existe un buen conjunto de adornos para el ca-
bello con varillas y alfileres con cabeza diferenciada, mó-
vil o fija acanalada,  además de colgantes acanalados y de
otros tipos, cuyos paralelos muestran relaciones con el su-
reste, especialmente con Murcia, y con el estuario del Tajo.
Otros adornos de material biótico nos remiten a relacio-
nes con la costa, caso de las cuentas y colgantes de vérte-
bra de pez y de conchas marinas.
Entre los adornos de materia mineral los de calaíta cobran
notoriedad por su número y variedad, con casi un cen-
tenar de cuentas (discoidales, cilíndricas, en oliva, bi-
troncónica y geminada) y tres colgantes (triangulares y
prismático). Estas piezas, de superficie mate, presentan di-
ferentes tonalidades verdes, marrones y negras (con pe-

queñas vetas irregulares), una variedad de propiedades ex-
ternas que coinciden en general con las señaladas para los
materiales de variscita procedentes de Can Tintorer y de
otros yacimientos (Villalba et al. 1986: 51). En territorio
valenciano los adornos de calaíta se encuentran amplia-
mente distribuidos, estando presentes en más de treinta
yacimientos (Pascual 1998: 218) con una mayor con-
centración en las comarcas centromeridionales. Los aná-
lisis realizados sobre adornos de piedra verde proceden-
tes de otras regiones han identificado diversos tipos de
minerales (fosfatos, carbonatos y silicatos), entre los que
la variscita parece ser el más utilizado, encontrando en me-
nor numero turquesa, moscovita, malaquita, talco, anti-
gorita, sericita y clorita  (Blasco et al. 1991: 208). La gé-
nesis de estos minerales se produce esencialmente en
terrenos graníticos y pizarrosos,  inexistentes en el ámbito
valenciano,  por lo que se apunta un origen extrarregio-
nal. Los análisis efectuados en piezas de Pastora, aún in-
éditos, no parecen coincidir con la composición de la va-
riscita de Gavà (Blasco et al. 1991), por lo que la fuente
de abastecimiento de esa materia prima resulta una in-
cógnita.
Así mismo, resultan de interés el casi un millar de cuen-
tas de lignito, en su mayor parte discoidales, bitroncocó-
nicas y en oliva. Las cuentas de lignito  están  bien docu-
mentadas en contextos del Neolítico final y
Campaniforme valenciano, observando una concentra-
ción importante en el Valle del Serpis, coincidiendo con
abundantes formaciones naturales de este mineral. En to-
dos los casos, si bien se carece de análisis de componen-
tes, la proximidad de depósitos de lignito a los yaci-
mientos con adornos de este mineral apunta a una fuente
de abastecimiento local (Pascual Benito 1998).
Respecto a las dos cuentas de ámbar rojo, material tam-
bién presente en la Cova del Llidoner (Cocentaina), su
procedencia resulta incierta aunque podría ser cercana.
Existen noticias de su presencia en Agost (Alicante) y la
proximidad de los yacimientos de lignito –donde suele
aparecer con cierta frecuencia– con las cuevas  con ador-
nos de ámbar, posibilitan un abastecimiento local.
Más lejano debe ser el origen de las dos piezas de marfil,
un colgante prismático y un prisma. Sus paralelos más cer-
canos en cuanto a morfología y materia prima son los bo-
tones prismáticos de perforación en “V” frecuentes en
contextos del Horizonte Campaniforme de Transición y
de la Edad del Bronce, momento en el que existen redes
de intercambio consolidadas con el sureste peninsular
(Pascual Benito 1995).

Redes sociales/Circulación/Consumo de artesanías

Los contenidos funerarios permiten abordar cuestiones re-
lativas a la distribución de la riqueza en las tumbas y por
tanto aportan información relativa a la organización so-
cial. En el contexto del Neolítico final/Calcolítico del ám-
bito peninsular su análisis ha constituido una pieza clave

para reconstruir el armazón teórico-explicativo sobre las
formas de producción y reproducción de estos grupos. Los
presupuestos esbozados a propósito del Calcolítico en el
sureste (Cultura de los Millares) constituyen una buena
prueba de ello (Cámara y Molina 2006;  Lull et al.
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2009). De este modo, la existencia o no de disimetrías so-
ciales a través de la lectura del continente y contenido de
las tumbas, junto a otras variables relevantes, apuntan a
hipótesis explicativas no siempre coincidentes.
Un problema principal reside en la falta de información
generalizada sobre las asociaciones de los individuos y la
cultura material. Ya hemos visto que  el ejemplo de Pas-
tora no escapa a este condicionante, aspecto que tratamos
de compensar con el avance en la aplicación de analíticas
concretas sobre los individuos (dataciones AMS, análisis
antropológico, paleopatología, isótopos de paleodieta,
movilidad y ADN4). 
La cronometría del uso funerario de la cueva es, tal como
hemos visto, extensa. Un total de 10 de las 12 dataciones
se reparten entre mediados del IVº hasta entrada la se-
gunda mitad del IIIer milenio cal BC. Una concentración
de las mismas queda situada en el último tercio del IVº
milenio cal BC. Resulta factible suponer además que al
menos una parte de los enterramientos superiores (capa
1: 14 cráneos) corresponden a una cronología posterior
tal como apuntan los diarios de campo,  y 2 de las fechas
obtenidas (Bronce medio). Este hecho acotaría aún más
la concentración de la rica cultura material exhumada a
momentos del Neolítico final/Calcolítico.
Un análisis minucioso de la cronología relativa a la cir-
culación de artesanías tampoco resulta sencillo de aco-
meter. La extensión del fenómeno de inhumación múl-
tiple en el ámbito valenciano queda bien acotada por las
fechas de Pastora. Desde los siglos finales del IVº y du-
rante gran parte del IIIer milenio cal BC circularían las
grandes láminas y situaríamos la prevalencia del simbo-
lismo ligado a los ídolos. Un arranque previo debieron te-
ner otras artesanías como las puntas de flecha (al menos

desde mediados del IVº milenio cal BC) y también di-
versos minerales como la calaita (explotada en Gavá ya du-
rante el Vº milenio cal BC). También la circulación de di-
versos materiales pétreos con los que se confeccionan
hachas y azuelas alcanza una mayor vigencia en momen-
tos del Neolítico final/Calcolítico.
En Pastora encontramos una concentración particular de
artesanías elaboradas con materiales locales y también
alóctonos. Algunos de estos ejemplos son objetos foráneos
que circulan a gran escala (grandes láminas/adornos par-
ticulares/piedra pulimentada) con indicadores de proce-
dencia referidos hasta el momento principalmente al SE
peninsular, pero también al NE. Los ídolos pueden con-
siderarse de factura local si bien la información codificada
en los mismos trasciende más allá del ámbito regional y
tiene una vigencia extrarregional. Lo mismo podemos de-
cir respecto a las puntas de flecha y las cuentas sobre lig-
nito (con información de afloramientos locales), u otros
adornos sobre hueso. El propio colectivismo en los ente-
rramientos, así como las pautas comunes que se traducen
de sus contenidos, resultan indicativas de la existencia de
unas redes sociales amplias con unos nexos múltiples y
bien establecidos. Concretar el alcance de las mismas y sus
implicaciones desde la perspectiva del comportamiento
social serán claves para establecer las pautas organizativas
que subyacen.

4 Hemos publicado los resultados iniciales de los estudios isótopicos de
carbono y nitrógeno (McClure et al. 2011) así como las dataciones ra-
diocarbónicas AMS sobre 12 individuos (McClure et al. 2010; Roca
de Togores y Soler 2010).
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