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1. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

Las muestras se han seleccionado según los objetivos propuestos, con las 

limitaciones establecidas por su disponibilidad en el registro arqueológico, y en función 

de las relaciones de nuestro equipo de investigación con diversas misiones 

arqueológicas. El grueso principal procede de dos regiones geográficas: Próximo 

Oriente y Península Ibérica.

Históricamente se considera que Próximo Oriente es el foco de varias 

expansiones poblacionales prehistóricas hacia Europa, una de ellas la del Neolítico. La 

caracterización genética de las poblaciones actuales de esta región ha venido a 

corroborar esta hipótesis; sin embargo son contradictorias las conclusiones sobre el 

impacto genético que sobre la población europea tuvieron aquellos movimientos 

poblacionales. Teniendo en cuenta que la composición genética de las poblaciones de 

Próximo Oriente ha podido variar sustancialmente en el tiempo, hemos explorado dos 

vías principales de expansión –o de mutua influencia–: la vía Oeste y la vía Sur. 

En relación con la primera hemos analizado muestras de los yacimientos de la 

fase arqueológica de Neolítico pre-cerámico (PPNB) de Siria: Tell Halula, Tell Ramad 

y Dja’de el Mughara (Figura FMA1). En los tres se han documentado las más antiguas 

prácticas agrícolas.  

También hemos incorporado muestras del yacimiento anatólico de Açikli uno

de los más remotos testimonios del primer neolítico urbano de la Humanidad  y del 

yacimiento sirio de Mari de cronología posterior a las del neolítico pre-cerámico 

(PPNB) mencionadas , con ánimo de comprobar una potencial continuidad genética 

entre ambos. Mari fue un enclave estratégico en las rutas comerciales entre 

Mesopotamia, por un lado, y la Península de Arabia y África del Este, por otro.
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Además, añadimos el yacimiento meroítico de Amir Abdallah, situado en el 

valle del Nilo (Sudán). Esta región geográfica ha actuado durante los últimos milenios 

como puente de conexión entre Próximo Oriente y África sub-sahariana (Figura 

FMA1).

El segundo polo de nuestro estudio ha sido la caracterización de muestras de la 

Península Ibérica, de cronologías y enclaves geográficos diversos. Las vías de 

propagación del Neolítico hacia Europa fueron principalmente dos: la ruta del río 

Danubio y la navegación costera por el norte del Mediterráneo. El impacto cultural y 

poblacional del Neolítico en centroeuropa  a través del Danubio es conocido; en cambio 

hay debate sobre el impacto poblacional si es que lo hubo  en Italia central  

meridional y en Península Ibérica. De ésta última se han analizado muestras de seis 

períodos culturales diferentes: Paleolítico, Mesolítico, Neolítico antiguo, Calcolítico, 

Edad del Bronce y Edad Media.

Finalmente, cabe subrayar que la selección muestral realizada es, por fuerza, un 

tanteo inicial pues hay muy pocos estudios sistemáticos sobre conjuntos de muestras en 

restos antiguos. No ha sido posible disponer de todos las muestras deseables, ni 

tampoco conocer a priori el rendimiento de las mismas en cuanto a la preservación del 

material genético. El presente estudio ha supuesto un enorme esfuerzo técnico ya que 

para evitar o paliar la contaminación de laboratorio en algunas fases críticas , el 

procesado ha debido pasar necesariamente por las manos de un único investigador, lo 

que irremediablemente ha alargado el tiempo de obtención de resultados.  
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2. PRÓXIMO ORIENTE Y VALLE DEL NILO 

En la Figura FMA1 se representan, en un mapa de Próximo Oriente, los 

yacimientos arqueológicos de los que proceden las muestras estudiadas de esta región.  

Figura FMA1. Localización geográfica de los yacimientos de Próximo Oriente. Se incluye también el yacimiento de 
Amir Abdallah situado en la antigua región de Nubia, actual Sudán.  

2.1. El Neolítico Antiguo de Próximo Oriente 

2.1.1. La transición neolítica en el valle medio del Éufrates y Anatolia 

Entre el 14000 y el 10000 A.P. la región de Próximo Oriente se convierte en un 

escenario de profundos cambios culturales, económicos y sociológicos. Las 

comunidades prehistóricas de la región, por entonces ya agrupadas en pequeñas 

ciudades, descubren la agricultura e inician la producción de comida y la economía de 

subsistencia.

1 Tell Halula  
2  Tell Ramad
3  Dja’de
4  Mari
5  Açikli
6  Amir Abdallah  
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El período cultural que precede a tales transformaciones en Próximo Oriente 

recibe el nombre de Natufiense. Las poblaciones natufienses estaban ya organizadas en 

pequeños asentamientos estables, aunque no hay evidencias de domesticación de plantas 

o de animales durante esta época (MOLIST 2001). 

La primera etapa del Neolítico se denomina en todo el Levante Neolítico pre-

cerámico A (Pre-Pottery Neolithic A, PPNA), y comprende un período de unos 800 

años (11500-10700 cal A.P.) con tres formas o culturas según las regiones. En la zona 

media del Éufrates el período toma el nombre de “Mureybetiense”, del yacimiento de 

Mureybet excavado por Jacques Cauvin entre 1971 y 1974. Durante esta fase se 

desarrollan las primeras prácticas agrícolas, si bien la ausencia de especies vegetales 

morfológicamente domesticadas no permite hablar todavía de una domesticación sensu 

strictu. De hecho, en este horizonte se combinan las primeras actividades agrícolas con 

la caza y la recolección. Se producen también ciertas innovaciones arquitectónicas, la 

más significativa, el paso de las construcciones de planta circular semi-excavada a las 

de planta rectangular. El yacimiento de Jerf el Ahmar, del Valle Medio del Éufrates, ha 

revelado, además, una novedosa organización del espacio consistente en la preparación 

previa del lugar de construcción mediante terraplenado, y en la disposición de las casas 

en semicírculo abierto a una especie de plaza, dónde se sitúa una construcción de tipo 

colectivo.

La segunda etapa resulta de la evolución local del “Mureybetiense” y se 

denomina Neolítico pre-cerámico B (Pre-Pottery Neolithic B, PPNB) (10700-9000 cal  

A.P). Este período se subdivide, a su vez, en tres fases: PPNB temprano (10700-10200 

cal A.P.), PPNB medio (10200-9500 cal A.P.) y PPNB tardío (9500-9000 cal A.P.). En 

este horizonte, las prácticas agrícolas y el inicio de la domesticación animal están 

perfectamente documentados.  

El PPNB es bien conocido en todo el Próximo Oriente a partir de su fase media. 

Sin embargo, sus primeras manifestaciones (PPNB antiguo) sólo se han hallado en el 

Valle del Éufrates y al sur de Anatolia. En la primera de estas regiones se observa una 

consolidación de la arquitectura de planta rectangular y se desarrollan nuevas 

construcciones, como las plataformas ligeras. La agricultura en este período sigue 
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siendo del tipo “pre-doméstico” e incluye sobre todo a cereales, principalmente cebada 

(Hordeum spontaneum) y escanda (Triticum boeticum/urartu).

El horizonte histórico PPNB medio se caracteriza por una consolidación de los 

poblados agrícolas, que cada vez cuentan con una mayor extensión. A partir de este 

período la agricultura de variedades domésticas (cereales y leguminosas) se implanta 

plenamente. Surgen entonces, también, las primeras evidencias de la domesticación de 

ovicápridos, inicialmente de la cabra (Capra hircus), poco después de la oveja (Ovis 

aries) y, más tarde, del uro y los suidos. A pesar de ello no se abandona la caza, que 

sigue constituyendo para estas poblaciones un aporte importante de recursos. Por otra 

parte se detectan nuevas técnicas y concepciones arqueológicas, entre las que destacan 

las construcciones con varias habitaciones (pluricelulares) realizadas en adobe, con el 

suelo y la cara interna de los muros encalada. La funcionalidad de las diferentes 

habitaciones de las casas queda aquí perfectamente diferenciada. Se incorporan, 

además, al poblado otros elementos como estructuras destinadas al almacenamiento, 

hornos, hogares y plataformas para el secado de los cereales que evidencian el 

importante desarrollo de las prácticas agrícolas durante este período.

En el PPNB reciente (8500-8000 A.P.) se produce la plena consolidación de las 

nuevas actividades económicas del Neolítico. En cuanto a técnicas agrícolas destaca la 

introducción de nuevas especies domésticas de cereales (trigos hexaploides como el 

Triticum aestivum/durum) y leguminosas, mientras que en la explotación animal se 

generaliza la ganadería de ovicápridos. La organización del espacio y el tipo de hábitat 

de este período son una continuación del anterior. Destaca, sin embargo, el incremento 

en la densidad de viviendas así como la presencia de elementos constructivos con 

función colectiva. 

Al período acerámico le sucede el horizonte pre-Halaf (9000-8100 cal A.P.), 

que incorpora, entre otras innovaciones, la aparición de la cerámica. La organización de 

los poblados durante este horizonte difiere de los periodos anteriores. Destaca sobre 

todo la distribución aleatoria de las unidades domésticas, que se encuentran separadas 

por grandes espacios con estructuras domésticas variadas, en los que se concentra una 

gran acumulación de desechos. La estructura básica de las casas sigue siendo de planta 
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cuadrada pluricelular, aunque los materiales de construcción varían también, con un uso 

preferente de la piedra y disminución del encalado de las paredes.

2.1.2. Tell Halula 

El yacimiento de Tell Halula está situado en el margen derecho del río Éufrates, 

cerca de la actual población de Djerablous en el norte de Siria, a 1km escaso del actual 

valle fluvial. Su ubicación resulta interesante puesto que se encuentra en la confluencia 

de tres ecosistemas diferenciados: el de ribera, ya que el yacimiento está rodeado por 

dos cursos de agua, uno de ellos permanente; el de montaña, por la estribación 

localizada en su parte este y sur; y el de estepa. Es esta variedad de recursos la que 

probablemente determinó la elección del asentamiento (MOLIST 1996).  

La fundación del poblado de Tell Halula se inició hace aproximadamente 8700 

años en el período del “Neolítico pre-cerámico B medio”. Desde entonces estuvo 

ocupado de forma ininterrumpida durante más de 2000 años. Dentro del yacimiento 

pueden distinguirse diferentes niveles de ocupación correspondientes a los períodos: 

Neolítico pre-cerámico B medio (8800-8500 cal A.P.) y reciente (8500-8000 cal A.P.), 

Pre-Halaf (8000-7100 cal A.P.) y Halaf (7100-6500 cal A.P.). En los períodos más 

recientes (Obeid, Bronce I) la ocupación es más esporádica. Los individuos de este 

yacimiento estudiados en la presente tesis doctoral proceden de seis fases de ocupación 

(VIII-XIII) de los horizontes más arcaicos periodos PPNB medio e inicio del periodo 

reciente , ubicados todos ellos en sepulturas distribuidas en 6 casas diferenciadas 

(Tabla MA5 y Figura FMA2). También se analizó un individuo del período Halaf 

(H17).

El análisis de los restos vegetales y de fauna del yacimiento muestran el paso de 

una economía de caza y recolección a una economía de producción basada en el cultivo 

y en la ganadería de animales. Este proceso de transformación económica se ha podido 

analizar de forma diacrónica a lo largo de la secuencia temporal documentada. Así, los 

restos óseos procedentes de los niveles inferiores de PPNB indican una caza 

generalizada de especies salvajes como el uro (Bos primigenius), la gacela (Gazela sp.)

y el jabalí (Sus scrofa). En los niveles superiores del mismo horizonte se observa el 

paso a la domesticación de la oveja, de la cabra, del buey y del cerdo, mostrándose ya 
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en período pre-Halaf, una actividad ganadera plenamente estabilizada. Estos animales 

constituyen la aportación cárnica más importante durante estas fases de vida del 

poblado. Tal sucesión nos permite confirmar la existencia en el yacimiento de Tell 

Halula del proceso de domesticación de las principales especies animales que 

constituirán en los milenios posteriores la base de la explotación ganadera. 

De igual manera se observa, en relación a los restos vegetales, una gran variedad 

y riqueza de especies, que muestran desde la base y por primera vez en el valle del 

Éufrates, una agricultura incipiente de diferentes especies de trigos morfológicamente 

domésticos (Triticum aestivum/durum, Triticum monococcum, Triticum dicoccum). Se 

constata, también, la existencia de variedades de tipo salvaje como el Triticum 

diccoides o la cebada (Horeum spontaneum), que podrían ser evidencias de recolección 

o de explotación agrícola sobre morfología salvaje. Por otro lado, se documenta la 

explotación agrícola de leguminosas (guisantes, lentejas, etc.), así como la de árboles 

frutales como el olivo y el ciruelo (prunus). Como en el caso del aprovechamiento de 

los recursos animales, se observa de manera progresiva la consolidación de las prácticas 

agrícolas. 

Las excavaciones del yacimiento han mostrado, para los niveles inferiores, un 

poblado extenso estimado en 6-7 hectáreas , con un hábitat formado por casas 

construidas en adobe de planta rectangular y estructura pluricelular con dos o tres 

habitaciones, que tanto en distribución como en morfología parecen muy 

estandarizadas. En la habitación central, la más grande (entre 20 y 25 m2) y de mejor 

calidad dispone de un enlucido de suelo y paredes con cal  se sitúa el horno y/o el 

hogar. Las habitaciones restantes presentan unas dimensiones más reducidas y menor 

calidad arquitectónica. Estas habitaciones estaban destinadas a la realización de 

actividades domésticas –como preparación de alimentos  o al almacenamiento. 

Generalmente las nuevas viviendas se construían sobre las anteriores, lo que permitía 

aprovechar el antiguo terraplenado. Por ello pueden distinguirse, en una misma casa, 

diferentes fases o niveles, como se representa en la Figura FMA2.

Las sepulturas se ubican en el subsuelo de la habitación principal de la casa. Son

generalmente primarias e individuales y están situadas en fosas circulares excavadas de 
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pequeñas dimensiones y poca profundidad. En todos los enterramientos el cadáver 

aparece dispuesto en posición flexionada, sentado sobre el fondo de la fosa, con las 

piernas y los brazos en posición igualmente flexionada y dispuestos lateralmente al 

cuerpo. La presencia de residuos de materia vegetal entre el cuerpo y los límites de la 

fosa, así como la disposición del cadáver, sugieren el posible uso de sudarios. Las fosas 

aparecen cerradas por su parte superior por sedimento de construcción y adobe 

dispuestos en posición plana. Los individuos pueden llevar asociado un ajuar, formado 

principalmente por elementos de adorno (collares, brazaletes, diademas,…) o también, 

en menor cuantía, por ciertos objetos, como por ejemplo útiles. 

Buena parte de las muestras del yacimiento de Tell Halula analizadas en el 

presente trabajo, fueron seleccionadas directamente en la propia excavación por el Prof. 

Alejandro Pérez-Pérez y enviadas al laboratorio de la Universidad de Barcelona. Las 

muestras restantes se escogieron una vez concluida la campaña arqueológica 

correspondiente, con la ayuda del antropólogo D. Josep Anfruns. Todas estas muestras 

fueron amablemente cedidas para su estudio por el  Dr. Miquel Molist, Catedrático del 

Dpto. de Prehistoria de la Universidad Autónoma de Barcelona y Director de la misión 

Arqueológica en Tell Halula (Siria). 
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2.1.3. Tell Ramad 

El yacimiento de Tell Ramad está situado a 20 km al sur de Damasco, a los pies 

del Monte Hermon. Se encuentra en una meseta basáltica ondulada a una altura de 830 

m. al final del Wadi Sherkass, que fluye en la cuenca de Damasco. El montículo (tell)

presenta una forma rectangular y ocupa aproximadamente dos hectáreas. El yacimiento 

fue descubierto por dos oficiales del ejército antes de la Segunda Guerra Mundial, 

aunque permaneció olvidado hasta 1963. En el periodo 1993-1997 se realizaron ocho 

campañas de excavación dirigidas por H. de Contenson (CNRS, Francia)  que 

evidenciaron un establecimiento neolítico que abarca la transición entre los horizontes 

Neolítico pre-cerámico reciente y Neolítico cerámico (FEREMBACH 1970). 

Las dataciones de radiocarbono (Tabla MA1) realizadas en los años 70 sugieren 

que el yacimiento fue ocupado por primera vez en la segunda mitad del octavo milenio 

antes de Cristo (fecha calibrada), en la fase Neolítico pre-cerámico reciente (PPNB) 

(8300-8000 A.P.). Se han distinguido diferentes niveles de ocupación agrupados en tres 

horizontes:

- Ramad I: Horizonte más arcaico en el que existen las primeras evidencias de 

ocupación humana. 

- Ramad II: Horizonte que cubre desde finales del VIII milenio e inicios del VII 

milenio. 

- Ramad III: Abarca la segunda mitad del VII milenio. Este nivel es, por tanto, 

contemporáneo a los horizontes denominados “Neolítico reciente” o “Pre-Halaf” en 

otras regiones.

Si bien inicialmente se distinguió un último nivel (Nivel IV) actualmente no se 

le da valor histórico. La observación de las dataciones absolutas y las síntesis más 

recientes permiten situar la fase más antigua entre el 8300-8000 A.P. (Ramad I),

mientras que Ramad II se situaría entre el 8000 y el 7750 A.P., constituyendo estas dos 

fases vestigios de una instalación aldeana coincidente con las manifestaciones del 

Levante Sur agrupadas en las ultimas fases del Neolítico pre-cerámico. Finalmente 

Ramad III cubriría el período comprendido entre el 7750 y el 7000 A.P. que marcaría,  
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ya con la aparición de las primeras cerámicas, la transición hacia las etapas neolíticas 

recientes.

Tabla MA1. Dataciones de radiocarbono de los diferentes niveles de Tell 
Ramad.* Datación de una muestra de madera tomada cerca de la superficie 
del tell, probablemente no perteneciente a este nivel. 

Nivel Período Dataciones 
Nivel I PPNA 6250 ± 80 A.C. (GrN-4428) 

  6140 ± 50 A.C. (GrN-4821) 
Nivel II PPNB 5970 ± 50 A.C. (GrN-4427) 

  5950 ± 50 A.C. (GrN-4822) 
  6260 ± 50 A.C. (GrN-4426)* 

Nivel III Neolítico cerámico 5930 ± 55 A.C. (GrN-4823) 

Los vestigios recuperados muestran dos realidades muy diferenciadas. Así las 

construcciones halladas en el Nivel I consisten en un conjunto de “fosas” ovaladas de 3 

a 4 metros de diámetro recubiertas de arcilla, en el interior de las cuales se han 

descubierto hogares y hornos. Se han interpretado estas “fosas” como cabañas de hábitat 

semienterradas, aunque últimamente están siendo objeto de discusión. Son 

característicos, también, de este nivel una especie de “cubos” rectangulares de arcilla, 

probablemente silos construidos para el almacenamiento. 

Los restos arquitectónicos y las estructuras del Nivel II son muy distintos de los 

del Nivel I, lo que sugiere la existencia de una interrupción en la ocupación del tell entre 

ambos niveles. Las casas del Nivel II se extienden por todo el tell y presentan una 

estructura bastante uniforme. Todas ellas constan de una única habitación rectangular 

construida de adobes sobre un lecho de piedras. Las dimensiones de las construcciones 

son variables, pudiendo distinguirse dos tipos, unas de 7 5.5 metros y otras de 9 4-5

metros. Característica común a ambos tipos es la presencia de puertas de yeso. Fuera de 

las casas se han encontrado algunos hoyos con restos de semillas carbonizadas, lo que 

indica que probablemente se trataba de lugares de almacén de comida. Los hogares, 

hornos y superficies de trabajo se encontraban también en el exterior de las casas, 

separados de éstas por callejuelas y patios. Este nivel, expuesto en algunas partes del 

tell, aparece cubierto por cenizas, característica que dio lugar a la denominación del 

yacimiento en árabe. 

El tipo de enterramiento es idéntico en ambos niveles. Los restos humanos eran 

enterrados en tumbas estrechas, depositadas generalmente bajo el suelo de las casas. En 
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algunos casos los cuerpos aparecen intactos y en posición fetal (enterramiento 

primario). En otros, los cuerpos están incompletos, faltándoles el cráneo y otros 

miembros (enterramiento secundario) y se encuentran depositados en fosas comunes. Se 

han hallado grupos de cráneos enterrados separadamente de sus cuerpos, con la parte 

inferior de la cara y el mentón de algunos de ellos cubiertos con yeso, en una imitación 

de la apariencia de la cara. El yeso y la porción no cubierta del cráneo estaba decorada 

con ocre rojo. Esta práctica era, al parecer, común dentro de este nivel del tell, y se 

practicaba tanto en hombres como en mujeres.  

Los depósitos del tercer nivel de ocupación de Tell Ramad se encuentran en los 

lados oeste y sureste del tell. Buena parte de este nivel fue erosionada, por lo que los 

depósitos han aparecido a un metro escaso de profundidad. No existen evidencias de 

discontinuidad poblacional entre los Niveles II y III. La industria lítica de ambos niveles 

es muy similar, sin embargo la diferencia arquitectónica es notable, por lo que la 

posibilidad de una falta de continuidad no puede descartarse totalmente.

En este nivel no se conservan construcciones completas, pero sí se reconocen 

restos de suelos y hogares. Los hallazgos principales corresponden a fosas grandes de 

como máximo 2.5 metros de profundidad llenas de cenizas y restos de material 

quemado.  

De la superficie de la parte oeste del tell se recuperó material diferente al hallado 

en los niveles excavados. La industria lítica y cerámica encontrada es muy similar a la 

de otros yacimientos del Neolítico reciente, como Tell Khazzami, por lo que tales 

materiales, inicialmente inscritos en el horizonte III, han sido finalmente atribuidos a un 

nuevo nivel neolítico (Nivel IV). Probablemente este nivel quedó erosionado 

totalmente, permaneciendo sólo algunos restos de instrumentos tallados en piedra y  de 

cerámica en la superficie del tell.

Los individuos de Tell Ramad estudiados en el presente trabajo proceden del 

Nivel II (PPNB reciente y final). Las muestras fueron cedidas y escogidas por D. Josep 

Anfruns.
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2.1.4. Dja’de el Mughara 

El yacimiento arqueológico de Dja’de el Mughara está situado en la región del 

Medio-Éufrates (Siria), al margen izquierdo de este río en la terraza media, dominando 

el llano aluvial y sus islas. Como se representa en la Figura FMA1, Dja’de el Mughara 

se encuentra próximo a los yacimientos de Tell Halula y Tell Ramad (DESMEULLES 

2001).

Las excavaciones en este yacimiento se vienen desarrollando desde 1991. Las 

campañas han revelado la existencia en el yacimiento de tres horizontes históricos: el 

más antiguo y con mayor volumen de documentos, perteneciente al Neolítico 

precerámico B (PPNB) antiguo (9400-8700 A.P.); el siguiente relativo al Neolítico 

cerámico de época pre-Halaf (7700-7400 A.P.); y el más reciente del Bronce antiguo 

(5000 A.P.). Las muestras estudiadas de este yacimiento corresponden a la fase de 

PPNB antiguo y fueron proporcionadas por D. Josep Anfruns. 

Las excavaciones realizadas hasta la actualidad han mostrado, para el horizonte 

más arcaico y sin duda la ocupación más importante la secuencia estratigráfica supera 

los 8 m. de potencia , una ocupación humana caracterizada por hábitat doméstico 

distribuido de forma dispersa con amplios espacios entre las diferentes unidades de 

habitación. En los niveles superiores las casas son de planta rectangular, de pequeñas 

dimensiones separadas por espacios largos, en los que se colocan los hogares de piedra 

y donde abundan los testimonios de las actividades domésticas. Las casas de los niveles 

inferiores son también rectangulares pero mucho mayores en algunos casos alcanzan 

los cuatro metros de longitud  y pluricelulares. Las sepulturas se realizan por una parte 

en los suelos de las habitaciones de las casas, práctica ya observada en el cercano 

yacimiento de  Tell Halula. Por otra, se ha documentado un tipo de práctica funeraria de 

tipo colectivo. En sucesivos niveles del suelo de una casa, que ha pasado a denominarse 

“la casa de los muertos”, se han localizado más de 70 individuos infantiles o adultos 

jóvenes. La presencia de inhumaciones primarias y secundarias, y el tipo de sepulturas 

encontradas, sugieren que los habitantes de Dja’de no vivían en permanencia. Podría 

tratarse de semi-nómadas que transportaban los cuerpos de sus difuntos a la ciudad para  

enterrarlos finalmente en “la casa de los muertos”.    
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El clima de la región era más húmedo y frío que el actual. Se calcula que, en esta 

época, Dja’de el Mughara recibía una media de 300 mm3 de lluvia al año. Gracias a su 

situación geográfica privilegiada, en una de las vertientes del río Éufrates, sus habitantes 

podían abastecerse de agua y alimentos sin temor a inundaciones. Se trataba además de 

un lugar accesible, desde el que emprender expediciones de caza y recolección en la 

estepa o en los macizos volcánicos próximos, e incluso sembrar cereales salvajes. Como 

sucede en otros yacimientos próximos, parece que los habitantes de Dja’de comenzaron 

por cultivar aquellas variantes que formaban parte de sus recursos vegetales comunes, 

como la cebada, el trigo o las leguminosas. 

El yacimiento de Dja’de el Mughara fue abandonado al inicio del período PPNB 

medio para volver a ser ocupado durante el Neolítico cerámico o pre-Halaf (inicios del 

7700 A.P.), pero con una ocupación parcial de su superficie y pocas unidades de 

habitación. La última ocupación de este yacimiento, esta vez de tipo sepulcral,  

corresponde al Bronce Antiguo III-IV (4500 A.P.), y fue descubierta gracias al hallazgo 

de dos sepulturas en cista.

2.1.5. Açikli 

Açikli Hüyuk está considerado el yacimiento de Neolítico pre-cerámico tipo de 

una extensa región de Anatolia central, conocida antiguamente como Capadocia. Este 

territorio comprende actualmente las provincias de Kirsehir, Nevsehir, Aksaray, Nigde, 

Kayseri, Malatya, el oeste de Ankara, el sur de Yozgat y Sivas y la parte norte de 

Adana. Estaba demarcada geográficamente al norte por el Mar Negro, al sur por los 

Montes Taurus, al oeste por el río Kizilirmak, y al este por el Éufrates. El yacimiento es 

un asentamiento de tamaño medio construido sobre los bancos del río Melendiz en el 

valle de Ihlara, cerca de Aksaray. La región actualmente es de clima continental, lo que 

condiciona su economía, basada en el cultivo de cereales, vino y productos de primera 

necesidad. 

Desde el inicio de las excavaciones en Açikli en 1989 por parte de un equipo 

de la Universidad de Estambul, dirigido por la Prof. Ufuk Esin , se han distinguido un 

total de 10 niveles de ocupación sucesiva correspondientes, en su mayor parte, al 

horizonte histórico del Neolítico pre-cerámico medio (PPNB) (8900-8200 A.P.). Este 
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yacimiento constituye la muestra más arcaica del proceso de domesticación de animales 

y plantas en la región. En efecto, en Anatolia central, el Neolítico se inició poco después 

que en las regiones del sudeste de la propia Anatolia o en el Valle del Éufrates y 

Palestina. Antes del advenimiento de la agricultura y la domesticación animal, los 

primeros habitantes de Açikli practicaban una economía de subsistencia basada 

principalmente en la caza y la recolección, documentada por el hallazgo de plantas y 

animales salvajes.  

La ocupación del espacio y el desarrollo arquitectónico del hábitat de Açikli 

muestra una mayor complejidad que la mayoría de los yacimientos de la región, 

solamente comparable, en parte, con el vecino Çatal Höyük, pero de cronología más 

reciente. Destacan varios aspectos, entre ellos la existencia de un muro de piedra que, a 

manera de “muralla”, cierra toda la instalación aldeana. Las casas, hechas 

principalmente de barro, tienen planta rectangular y son muy homogéneas en sus 

dimensiones y técnicas de fabricación. Se distribuyen de manera ordenada y están 

separadas por espacios de circulación o “calles”. Entre ellas destaca una calle principal 

que cruza el asentamiento. La Dra. Esin enfatiza, además, el hallazgo excepcional, en 

una de sus excavaciones, de una agrupación de edificios “públicos” que debieron 

conformar una especie de templo o residencia de clases sociales diferenciadas, 

interpretación basada en las diferencias en las características constructivas 

(dimensiones, materiales, técnicas…). Esta estructura se repite a lo largo de los 10 

niveles de ocupación excavados. En cuanto a las prácticas funerarias, los muertos se 

enterraban bajo el suelo de las casas en posición fetal y con ajuar. 

Las muestras estudiadas de este yacimiento corresponden a la fase PPNB medio 

y reciente. Fueron escogidas por D. Josep Anfruns y remitidas directamente al 

laboratorio de la Universidad de Barcelona.
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2.2. Yacimientos post-Neolíticos de Próximo Oriente 

2.2.1. Mari 

La villa de Mari se sitúa al margen derecho del río Éufrates, a medio camino 

entre la Península de Anatolia y el Golfo Pérsico, cerca de la frontera con Irak. 

Actualmente la región de Mari es casi desértica, lo que hace imposible la práctica de 

agricultura de secano.

La situación estratégica de la ciudad de Mari, intermedia a las tres grandes 

regiones de Próximo Oriente: Mesopotamia central y meridional, Siria septentrional y 

Siria occidental, hizo posible que en su momento controlara el eje comercial del 

Éufrates.

El descubrimiento de Mari se produjo en 1933 tras la inhumación accidental de 

una estatua sumeria. En 1934 los primeros sondeos, conducidos por André Parrot, 

descubrieron una pequeña estatua con la inscripción “Lamgi-Mari” (rey de Mari), lo que 

permitió a los expertos identificar la ciudad en las listas reales sumerias. A este primer 

sondeo le sucedieron más de 29 campañas arqueológicas.

La ciudad de Mari fue fundada a inicios del tercer milenio antes de Cristo, 

durante la época de la Dinastía Arcaica. A esta primera fundación (Villa I de Mari) le 

siguieron dos refundaciones posteriores (Villas II y III de Mari). De acuerdo con las 

fuentes históricas la ciudad fue finalmente destruida en 1760 a.C. por Hammurabi de 

Babilonia. Esta destrucción puso fin a la hegemonía de Mari en Próximo Oriente, 

aunque la ciudad continuó habitada hasta el S.XIII-XII a.C.

La primera villa de Mari es poco conocida. Las excavaciones revelaron que un 

dique de arcilla circular de aproximadamente 1.9 km de diámetro envolvía la ciudad 

para protegerla de las inundaciones. Su centro, de 1.3 km de diámetro, estaba protegido 

por una muralla de 6m. Un canal unía la ciudad directamente con el río Éufrates, 

abasteciéndola de agua y permitiendo que las navegaciones hicieran escala en ella. Una 

de las razones que se han propuesto para explicar el nacimiento de la ciudad de Mari es 

precisamente el control del tráfico fluvial. Las prospecciones realizadas en las 
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inmediaciones documentan la existencia en el momento de numerosos canales en torno 

al río Éufrates. La obra más importante correspondía, sin duda, al canal de navegación 

que unía Khabur y Baghouz, de 120km de longitud. El objetivo de este canal era 

facilitar la conexión fluvial entre la plana mesopotámica y Siria septentrional. La 

primera villa de Mari era asimismo un importante centro metalúrgico, gracias 

probablemente al abastecimiento de cobre y bronce del Taurus, facilitado por el canal de 

navegación.

La Villa II de Mari nació a inicios del siglo XXVI A.C. tras un período de 

abandono de la ciudad. En esta refundación fue reconstruida completamente, aunque se 

conservaron sus dimensiones originales y la forma circular. Las bases económicas de la 

nueva urbe fueron las mismas que las de su antecesora: el control del eje comercial 

fluvial entre Siria oriental, septentrional y Mesopotamia así como el aprovisionamiento 

de metales desde Babilonia. Se erigieron en esta época algunos de los grandes templos 

de Mari: Ninni-zaza, Ishtar, Ishtarat, Ninhursag, Massif Rouge o L’Enceinte Sacrée, y 

es hacia el final de esta fase cuando la escuela de escultores de Mari cobró gran 

importancia. La conquista de la ciudad por Naram-Sin marca el final de la Villa II de 

Mari.

Bajo la dinastía Shakkanakku la ciudad conoce un tercer período de esplendor y 

nace la Villa III de Mari. Esta dinastía dominó hasta el S. XIX A.C., aunque no existen 

muchos más datos por falta de documentos escritos. Durante este período se levantan 

también construcciones importantes, como el nuevo Palacio Real situado en el mismo 

lugar que el anterior , el Templo de los Leones o las grandes residencias en las que 

habitaban los sirvientes del rey.

Las muestras de Mari estudiadas en la presente tesis doctoral proceden de la 

Villa I (muestras de la 1 a la 8) y II (muestras 10, 11 y 12). Fueron cedidas por el Prof. 

Jean-Claude Margueron, director de la Misión Arqueológica Francesa de Mari, a la Dra. 

Eva Chadwick, quien las envió a nuestro laboratorio de la Universidad de Barcelona 

para su análisis.
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2.2.2. Época meroítica en el Valle del Nilo. El yacimiento de Amir Abdallah. 

El yacimiento de Amir Abdallah se encuentra dentro del antiguo territorio de 

Nubia, en el actual Sudán, cerca de la ciudad de Abri y muy próximo al río Nilo. El 

yacimiento fue excavado por la misión española en el Sudán entre los años 1978-1981.

Se trata de una necrópolis de época Alto-Meroítica (s.III a.C.), como confirman 

varias dataciones de radiocarbono (2130-2320 A.P). Los cuerpos estaban depositados en 

el interior de un ataúd de madera y orientados en dirección norte-sur. Las condiciones 

climáticas del entorno baja pluviosidad y elevadas temperaturas  favorecieron la 

momificación natural de algunos de ellos.  

La cultura Meroítica recibe su nombre de la capital Meroe, situada al sur del 

actual Sudán. Su origen está en la cultura Napata-Meroe, que surgió tras la retirada de 

las dinastías egipcias XI y XVIII de Nubia. El estado Napata-Meroe pervivió hasta el S. 

IV A.C., dando paso al período meroítico. La cultura meroítica pervivió hasta que los 

romanos destruyeron Nápata. En esta su etapa final, la población de Nubia estaba 

compuesta por individuos de diversas procedencias: romanos, griegos, meroítas, 

egipcios y beduinos, entre otros.

Los estudios morfométricos de la población de Amir Abdallah sugieren que se 

trata de una población con un cierto componente “negroide”, que parece ser más 

marcado en los individuos femeninos (TRANCHO 1986).  

El interés de la población de Amir Abdallah en el contexto de la presente tesis 

doctoral  reside en el papel de corredor natural de poblaciones que el valle del Nilo ha 

ejercido durante toda la Prehistoria y parte de la Historia. Además de servir de puente de 

conexión entre el África subsahariana y Europa a través de Próximo Oriente, el inicio de 

la desertización del Sahara hace 10000 años convirtió el valle del Nilo en lugar obligado 

de paso entre el norte y el sur de África por ser fuente permanente de agua. Se ha 

propuesto, también, que la expansión del Neolítico podría haber llegado a la Península 

Ibérica desde Próximo Oriente a través de África, entrando por el estrecho de Gibraltar 

(PERICOT 1950, 1952). La disponibilidad de muestras antiguas de la Península Ibérica 
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y de Oriente Próximo para el análisis paleogenético puede contribuir a apoyar o no esta 

hipótesis.
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3. PENÍNSULA IBÉRICA 

En la Figura FMA3 se localizan los yacimientos estudiados de la Península 

Ibérica.

Figura FMA3. Ubicación de los yacimientos estudiados de la Península Ibérica. 

3.1. El Neolítico Antiguo de la Península Ibérica 

Las primeras huellas de la neolitización aparecen en la Península Ibérica durante 

el VI milenio a.C. Este proceso se inscribe, en el contexto del mediterráneo occidental, 

dentro del horizonte de cerámicas impreso-cardiales. Inicialmente se había propuesto 

que la llegada del Neolítico a Iberia había sido más antigua en las regiones 

mediterráneas, para extenderse luego al centro, sur y oeste de la Península. Sin 

embargo, la revisión de las fechas de radiocarbono de los yacimientos más antiguos de 

esta zona orienta hacia un sincronismo entre los yacimientos occidentales de la costa 

portuguesa y los yacimientos mediterráneos (ZILHÃO 2001). Esta contemporaneidad 

implica una dispersión muy rápida del neolítico cardial en el territorio peninsular, de, 

como mucho, cuatro o cinco generaciones. Ello ha llevado a algunos autores a formular 

un modelo de dispersión del Neolítico en nuestra península basado en una colonización 

marítima pionera (ZILHÃO 2001, 1993; ARNAUD 1982).    

7   Atxuri  
8   Garai  
9   Abauntz  
10 Tres Montes 
11 Sant Pau  
12 Zafarraya  
13 Nerja  
14 El Pirulejo 
15 Caldeirão  
16 Muge
17 Toledo
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Al primer episodio Cardial le sucede, a finales del V milenio, el horizonte 

Epicardial, caracterizado por la desaparición de las decoraciones cardiales y el aumento 

de decoraciones impresas o en relieve. En una segunda etapa más tardía denominada 

Postcardial comienzan a desarrollarse estilos regionales de cerámica, con importante 

predominio de las cerámicas lisas.  

 Como en otras regiones europeas, se desconoce la naturaleza del proceso de 

transición neolítica en la Península. En ciertas regiones, como Portugal, la proximidad 

entre los yacimientos Mesolíticos y Neolíticos antiguos ha movido a ciertos 

investigadores a decantarse por un modelo de aculturación para explicar la transición al 

Neolítico en esta zona. Sin embargo, las afinidades encontradas entre ciertos 

yacimientos neolíticos portugueses y de la costa mediterránea podrían responder 

también a un proceso de colonización (ZILHÃO 2001).      

El período Neolítico Antiguo en la Península Ibérica está representado en 

nuestro estudio por tres yacimientos geográficamente distantes: Gruta do Caldeirão 

(Portugal), Sant Pau (Barcelona) y Cueva de Nerja (Málaga) (Figura FMA3).

3.1.1. Gruta do Caldeirão 

La gruta do Caldeirão está situada a unos 120m sobre el nivel del mar. Desde allí 

domina un pequeño valle en el fondo del cual transcurre un riachuelo que desemboca en 

el Nabão, un afluente del río Tajo. Se trata de una tortuosa galería que ha sido excavada 

en tres áreas, fuera de la entrada, en el corredor (cuadros K/O-13/15) y en la cámara 

trasera (cuadros N/S-8/15). En las dos últimas se han hallado materiales del horizonte 

Neolítico Antiguo (ZILHÃO 1993).  

Las dos unidades estratigráficas superiores de la gruta A/B/C y D  contienen 

restos arqueológicos de la Edad del Cobre, Edad del Bronce, Edad del Hierro y de 

épocas romana y medieval. Bajo ellas se encuentra la unidad Ea, con restos humanos 

asociados a vasijas no impresas (Epicardial). Las unidades estratigráficas Ec y Eb 

contienen útiles y fauna característicos del Paleolítico Superior (Magdaleniense), 

mezclados con huesos humanos y restos de cerámica cardial propia del Neolítico 

antiguo.
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La existencia de alteraciones post-deposicionales en la distribución del material 

asociado a cada unidad estratigráfica hizo necesario su estudio desde la perspectiva de 

su formación tafonómica (ZILHÃO 1992). Así, los materiales recuperados de las capas 

Ea y Eb se organizan en cuatro horizontes diferentes que corresponden a cuatro 

unidades distintas y consecutivas de ocupación: 

- Horizonte de ocupación del Paleolítico Superior. Los restos líticos y de fauna 

asociados a este nivel se encuentran esencialmente en la capa Eb, aunque por alteración 

post-deposicional algunos útiles se localizan también en las capas Ea, A, B y C. 

- Horizonte de ocupación Neolítico Antiguo 2 (NA2) Cardial. Los restos asociados a 

este nivel corresponden estrictamente a la cámara trasera, entre las capas Ea y Eb. Las 

unidades A, B, C y D contienen también algunos restos de este tipo. 

- Horizonte de ocupación Neolítico Antiguo 1 (NA1) Epicardial. El material 

asociado a este nivel pertenece a la unidad Ea, aunque hay también algunas piezas en la 

capa inmediatamente inferior Eb  y en las unidades estratigráficas superiores A, B, C 

y D .

- Horizonte de ocupación Neolítico Medio (NM). Los restos asociados a él aparecen 

principalmente en la parte superior de la capa Ea.  

Los restos humanos estudiados en la presente tesis doctoral corresponden a cinco 

individuos procedentes del horizonte NA2 (Neolítico Antiguo Cardial). La datación por 

radiocarbono de restos humanos y de fauna de este nivel indica que los enterramientos 

se produjeron entre el 6200 A.P. (5321 cal A.C.) y el 6800 A.P. (5.732 cal A.C.) (Tabla 

MA2) (ZILHÃO 1993). Los restos fueron amablemente cedidos para su estudio 

genético y remitidos al laboratorio de la Universidad de Barcelona por el Dr. João 

Zilhão, entonces director del Instituto Portugués de Arqueología (IPA).
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Tabla MA2. Cronología absoluta de los diferentes niveles de ocupación neolítica del yacimiento de Gruta do 
Caldeirão. Tomada de ZILHÃO et al. 1993.  

Procedencia Muestra Composición Fecha A.P. Fecha A.C. 
calibrada (1 )

Fecha A.C. 
calibrada (2 )

P14-Base capa Eb ICEN-296  6870 210 5970-5570 6120-5370 
Horizonte NA2      

P14-Ea OxA-1035 Ovis, metacarpiano 6330 80 5348-5231 5480-5079 
Q13-Eb OxA-1034 Ovis, falange 6230 80 5302-5072 5340-4940 
O12-Eb OxA-1033 Homo, costilla 6130 90 5226-4941 5296-4843 

 Media ponderada   5240-5148 5324-5060 
Horizonte NA1      

Q13-Ea OxA-1037 Bos, falange 5970 120 5048-4770 5220-4583 
Q13-Ea OxA-1036 Bos, falange 5870 80 4894-4685 4941-4540 
Q11-Ea TO-350 Homo, costilla 5810 70 4782-4588 4895-4510 

 Media ponderada   4789-4718 4896-4603 
Horizonte NM      

O14-Ea TO-349 Homo, costilla 4940 70 3787-3689 3950-3541 

3.1.2. Sant Pau 

El yacimiento de Sant Pau está situado en un solar de la calle Sant Pau de la 

ciudad de Barcelona. Su excavación arqueológica tuvo lugar en 1990. Se identificaron 

diferentes niveles arqueológicos, entre ellos el neolítico, del que proceden las muestras 

estudiadas en la presente tesis doctoral. Las dataciones absolutas de los restos humanos 

se encuentran actualmente en curso. Sin embargo, las características arqueológicas 

sitúan la necrópolis en el Neolítico Antiguo evolucionado o final (6000-5500 A.P.) 

(ANFRUNS et al. 1991).

De los restos esqueléticos y dentales de los 26 enterramientos exhumados, se 

seleccionadas para su estudio genético 8 piezas dentales de 5 individuos. Estas muestras 

fueron amablemente cedidas para el análisis genético y remitidas al laboratorio de la 

Universidad de Barcelona por D. Josep Anfruns.

El estado de preservación del material tras la exhumación era deficiente por las 

condiciones de humedad y a la presión de las tierras  sobre la necrópolis (ANFRUNS et

al. 1991). Muchos de los restos presentaban adherencias de concreciones calcáreas 

(CaCO3), y en algunos casos se identificaron deformaciones en los huesos, 

especialmente de la región del cráneo (ANFRUNS et al. 1991). A pesar de todo, se 

procedió al análisis genético por la importancia del yacimiento, uno de los pocos de 

época neolítica del litoral catalán con restos humanos.  
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3.1.3. Cueva de Nerja 

La cueva de Nerja está situada en la localidad del mismo nombre, perteneciente 

a la provincia de Málaga. Se encuentra a 750 metros del litoral sobre un altozano, a unos 

200 metros sobre el nivel del mar y en la cara de la Sierra de Almijara. La cavidad 

abierta al público tiene una superficie de unos 140.000 metros cuadrados, siendo su 

longitud máxima de 700 metros.  

La cueva fue descubierta por casualidad por unos jóvenes de Maro en 1959. 

Inicialmente la cavidad fue conocida como “la cueva de las Maravillas”, para pasar 

posteriormente a denominarse “La Cueva de Nerja”.  

La Sala del Vestíbulo, de la que proceden todos los restos analizados, fue 

inicialmente excavada por el profesor Manuel Pellicer. Una segunda campaña de 

excavaciones, llevada a cabo entre 1962 y 1963 y dirigida en este caso por Dña. Ana 

María de la Quadra Salcedo, permitió identificar restos humanos correspondientes a 

cuatro individuos en unos niveles supuestamente solutrenses. Una vez finalizados los 

trabajos, parte de estos restos fueron enviados al Laboratorio de Antropología de la 

Facultad de Ciencias de la Universidad de Barcelona para ser estudiados por el Profesor 

Miguel Fusté. El conjunto restante fue depositado en el Museo Provincial de Málaga. 

Tras el incendio, en 1969, de los almacenes del Laboratorio de Antropología de la 

Universidad de Barcelona, los restos humanos allí depositados sufrieron los efectos del 

intenso calor y del humo. Más tarde se localizó en el Museo Provincial de Málaga una 

caja que contenía los huesos de un brazo izquierdo del individuo Nerja-1, designado 

familiarmente por los excavadores como “Pacorro”. 

La datación por radiocarbono del húmero no afectado por el incendio en el 

laboratorio de Uppsala (Ua 12467) proporcionó una fecha de 5.875±80 A.P, lo que 

contrasta con su atribución al solutrense indicada en la primera excavación. Otra datación,  

realizada a inicios de los 90, de una muestra del mismo individuo afectada por el incendio 

había proporcionado una fecha de 7.360±830 A.P. (UBAR-134), lo que situaba 

cronológicamente estos restos en el Epipaleolítico, período más reciente que el Solutrense 

(20000-16000 A.P.), inicialmente indicado por la primera excavación. Se atribuyó la 
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diferencia entre ambas dataciones a los efectos del fuego y el humo sobre la muestra 

conservada en la Universidad de Barcelona.

La Sala del Vestíbulo se estructura en 13 capas organizadas en 5 unidades 

litoestratigráficas (AURA et al. 1998), que de mayor a menor antigüedad son: 

Unidad 1: Formada por las capas NV-13, NV-12 y NV-11. Las dataciones de 

radiocarbono atribuyen la formación de estas capas hace 25000-21000 años. En su 

interior se han hallado industrias líticas relacionadas inicialmente con el Auriñaciense, 

aunque podrían corresponder también a una ocupación gravetiense.

Unidad 2: Formada por las capas NV-10, NV-9 y NV-8. En ellas se han localizado 

industrias solutrenses. Las dataciones de radiocarbono sitúan su origen hace 20000-

17000 años.

Unidad 3: Formada por las capas NV-7, NV-6 y NV-5. Esta unidad contiene industrias 

atribuidas al Magdaleniense Superior y ha sido datada en 12500-11500 A.P. 

Unidad 4: Formada por las capas NV-4.1 y NV-4.2. Contienen restos de un conchero 

antrópico formado por la acumulación de valvas de moluscos, fundamentalmente 

Mytilus edulis (JORDÁ PARDO 1986). Se han encontrado, también, industrias 

epipaleolíticas. Las dataciones de radiocarbono datan esta unidad en el XI milenio A.P. 

Unidad 5: Formada por las capas NV-3, NV-2 y NV-1. Las dataciones indican una edad 

aproximada para esta unidad de 7500-6000 años A.P. La capa NV-3 fue considerada 

inicialmente como el primer horizonte neolítico de la secuencia, sin embargo, 

posteriormente se reconoció que los elementos propiamente neolíticos de este nivel 

podrían ser intrusiones de los niveles inmediatamente superiores. La datación de 

radiocarbono de la base de esta capa (7.240 80 A.P.) y el registro faunístico y material 

asociado a la misma, apuntan a una ocupación durante el Epipaleolítico 

reciente/Mesolítico. La capa NV-2, datada en la segunda mitad del V milenio a.C., 

contiene cerámicas inciso-impresas con decoraciones en relieve y almagra, elementos 

de adorno e industria lítica propiamente neolítica. La capa NV-1 constituye el nivel 

superficial de la Sala del Vestíbulo.
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En la Tabla MA3 se relaciona la nomenclatura de las diferentes capas 

cronoculturales de la Sala del Vestíbulo empleada en las diferentes excavaciones 

(SIMÓN et al. 2003).

El reanálisis del material depositado en el Museo Provincial de Málaga y de aquel 

recuperado de la Universidad de Barcelona ha permitido verificar la existencia de 

enterramientos a diferentes niveles y realizar una revisión de la localización de los 

restos humanos encontrados en la Sala del Vestíbulo (Figuras FMA4, FMA5 y FMA6)

(CORTÉS et al. 1999).

Cuatro de los cinco individuos analizados en el presente estudio proceden de la 

capa solutrense y, en consecuencia, fueron considerados originalmente como 

enterramientos solutrenses. Las muestras NE-NM82.1 (1NE) y NE-1829 (5NE) 

corresponden respectivamente a una pieza dental afectada por el incendio de Barcelona 

y a un fragmento de húmero localizado en el Museo Provincial del individuo Nerja-1 de 

la capa VIII, denominado “Pacorro” por los investigadores. La muestra NE-NT79 

(3NE) pertenece al individuo Nerja-3 de esta misma capa. La muestra NE-NM82.2 

(2NE) pertenece al individuo Nerja-2 de la capa IX, denominado “Pacorra” por los 

investigadores. La quinta muestra analizada de este yacimiento, Nerja-NAP, se halló en 

1960 también en la Sala del Vestíbulo. Esta muestra procede del nivel 0, depósito 

carbonatado a techo de la secuencia estratigráfica. Un fragmento de la muestra fue 

fechado por radiocarbono en Uppsala (Ua 12466), proporcionando una datación de 

4.260±70 A.P, lo que lo sitúa en la Edad del Cobre (Dr. Miguel Cortés, comunicación 

personal).  

Las muestras estudiadas de la Cueva de Nerja fueron seleccionadas y enviadas al 

laboratorio por el Dr. Miguél Cortés y la Dra. Marili Simón con el permiso del Patronato 

de la Cueva de Nerja.  
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Tabla MA3. Secuencia cronocultural de la Sala del Vestíbulo de la Cueva de Nerja según la propuesta de AURA et
al. 1998, JORDÁ et al. 2003, y correlación entre las distintas excavaciones llevadas a cabo en esta sala. Modificado 
de SIMÓN et al. en prensa. 

Excavador/
Corte Año 

Secuencia 
General 

Pellicer 
1959

Quadra
1962-1963

Jordà
1965-1987

Dataciones 
(años A.P.) 

Referencia 

Costra estalagmítica 17 - - 0 <4260±70 Ua-12466 
16 I - - -  

Calcolítico 
15 II - - -  
14 III I 1 5785±80 Ua-12467 

a - Neolítico 
13 II 2 

b 6420±60 
AURA et al. 1998 

a -  
b -  

Epipaleolítico 
Geométrico 

12 III 3 

c 7240±80 AURA et al. 1998 
Epimagdaleniense 11 IV 4   

10 V 5   
9 VI 6   Magdaleniense 

8 VII 7   
7 VIII 8   
6 IX 9   Solutrense

5 X 10   
4 11   
3 12   Gravetiense 

2

XI

13   
Costra estalagmítica o 

sustrato rocoso 
1 Costra Costra   

Figura FMA4. Planimetría de la Sala del Vestíbulo. () Numeración de cuadrículas empleadas por Dª Ana Mª de la 
Quadra Salcedo. Campañas 1962-1963. Modificado de SIMÓN et al. en prensa.  
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Figura FMA5. Planimetría de la capa VIII de la Sala del Vestíbulo de la Cueva de Nerja. 
Excavaciones 1962-1963. Tomado de CORTÉS et al. 1999.
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Figura FMA6. Planimetría de la capa IX-X de la Sala del Vestíbulo de la Cueva de Nerja. 
Excavaciones 1962-1963. Tomado de CORTÉS et al. 1999. 
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3.2. El Mesolítico de la Península Ibérica 

3.2.1. Concheros de Muge 

Los yacimientos de Muge se distribuyen norte-sur a lo largo de 30km en el valle 

inferior del Tajo, en los márgenes de los pequeños afluentes que fluyen desde el este. 

Los concheros son depósitos de conchas de moluscos, vestigio de antiguos 

asentamientos del estuario en los que los recursos acuáticos tenían un papel vital en la 

subsistencia de sus ocupantes. En el caso de los concheros de Muge estos depósitos se 

usaban también como lugares de enterramiento, lo que sugiere una ocupación 

permanente, aunque no sedentaria, del lugar. Estos concheros tienen varios metros de 

alto y unos 100m de diámetro, lo que supone varios miles de metros cúbicos de 

depósito.

Los concheros de Muge pertenecen al Mesolítico tardío Portugués (7500-6000 

A.P.). Según las dataciones de radiocarbono de algunos de los esqueletos de los 

diferentes concheros (LUBELL y JACKES 1988; ROCHE 1977) su ocupación habría 

tenido lugar hace unos 7300 años A.P., finalizando 1000 años después (6300 A.P.).      

Las muestras analizadas en el presente trabajo proceden de los concheros de 

Muge “Moita do Sebastião” y “Cabeço da Arruda”, y se encontraban depositadas en el 

Museu do Instituto Geológico e Mineiro (Lisboa) en las cajas de las vitrinas laterales 

organizadas por la Dra. Mary Jackes (Universidad de Alberta, Canadá). Fueron 

seleccionadas por la Dra. Cidalia Duarte (Dpto. de Antropología de la Universidad de 

Alberta, Canadá) y enviadas a nuestro laboratorio por el entonces director del Instituto 

Portugués de Arqueología (IPA), el Dr. João Zilhão.
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3.2.2. Conchero de Toledo 

El yacimiento de Toledo fue inicialmente excavado en una campaña de urgencia 

realizada en 1986 por un equipo de arqueólogos dirigidos por David Lubell de la 

Universidad de Alberta (Canadá). Los trabajos se reanudaron en 1994. 

El conchero de Toledo está cerca de la ciudad de Lourinhã, en la Estremadura 

portuguesa, y forma parte del conjunto de ocupaciones de este tipo del Holoceno 

distribuidas a lo largo de esta región. Localizado en un valle situado 250m al norte de la 

ribera del río Toledo, afluente del río Alcabrichel, dista 4km en línea recta de la costa 

portuguesa actual.

El depósito de conchas de moluscos y de especies litorales y de estuario está 

asociado con la explotación de este nicho ecológico que practicaron los cazadores-

recolectores mesolíticos del lugar. Durante el Holoceno el mar penetraba regularmente 

en la bahía del río Alcabrichel, posibilitando la formación de bancos de moluscos. 

Actualmente el embalsamiento del río en Foz impide la entrada de aguas oceánicas, por 

lo que las especies acuáticas encontradas en el yacimiento no existen en la región 

actualmente. El conchero parece resultar de la acumulación de materiales producidos 

por una ocupación humana estacional y periódica.

El área de dispersión de los materiales del yacimiento es de aproximadamente 

1000m2, debido en parte a la perturbación de los niveles arqueológicos por las 

actividades agrícolas del lugar y a la erosión pluvial. El material de este yacimiento 

analizado en la presente tesis doctoral corresponde a uno de los únicos cuatro dientes 

humanos encontrados y exhumados. Las dataciones absolutas realizadas con el método 

del radiocarbono, proponen dos fechas que pudieran estar relacionadas con dos 

ocupaciones distintas del lugar, una más reciente de 7800 110 BP (sin corregir) y otra 

más antigua de 9200 70BP (8820 80 corregido) (ARAÚJO 1998) (Tabla MA4).
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Tabla MA4. Dataciones absolutas por el método del radiocarbono de tres muestras del conchero mesolítico de 
Toledo. Tomado del cuadro 1 de ARAÚJO 1998. * Valor corregido en base a la edad aparente de las conchas de 
estuario, que es de 380 30 (SOARES 1993). 

Yacimiento Tipo de muestra Nº laboratorio 
Fecha  
A.P. 

Fecha A.P. 
corregida* 

Fecha A.C. 
calibrada 

(1 )

Fecha A.C. 
calibrada 

(2 )
Toledo Hueso TO-707 7800 110 - 6702-6465 7007-6411 
Toledo Cardius edule ICEN-1529 9200 70 8820 80 7967-7705 8028-7585 
Toledo Cardius edule ICEN-1533 9120 80 8740 90 7928-7584 8002-7540 

3.3. El Paleolítico Superior de la Península Ibérica 

3.3.1. El Pirulejo 

El yacimiento de El Pirulejo se encuentra a las afueras del municipio de Priego, 

en las inmediaciones de la carretera comarcal-366 que va de Priego a Almedinilla, 

dentro de la provincia de Córdoba. Su descubrimiento se produjo de forma fortuita por 

el dueño de la finca en 1985 tras vaciar una grieta en la base del farallón rocoso 

(CORTÉS 2002).

El yacimiento se estructura en cinco niveles sedimentarios: 

Nivel superficial: De aproximadamente 75 cm de espesor, está compuesto por humus 

grises muy sueltos, gravillas arcillosas pardas y un episodio sedimentario grisáceo 

compacto. En este nivel junto a material moderno (teja, ladrillo, vidrio, cerámica actual) 

se localizan diversas piezas líticas y cerámicas a mano.  

Nivel 1: De unos 100 cm de potencia, está formado básicamente por arcillas. Incluye 

tres inhumaciones de tipo argárico.

Nivel 2: Es un estrato compacto de coloración marrón-amarillenta constituido por 

arcillas, gránulos y gravilla fina de aproximadamente 50 cm de espesor.  

Nivel 3: Se encuentra separado del nivel anterior por laminaciones de costras 

estalagmíticas y bloques de orden decimétrico y está constituido por sedimentos 

arcillosos de coloración marrón y textura compacta. Su potencia media es de 45 cm.  

Nivel 4: De 55 cm de espesor medio, aparece separado del nivel anterior por una gruesa 

capa estalagmítica. Predominan en este nivel sedimentos arcillosos de una tonalidad 

marrón oscura con abundante materia orgánica. 
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Nivel 5: Formado por sedimentos arcillosos amarillentos en la porción más superficial 

que adquieren un color negruzco intenso en la parte más profunda. En este nivel, de 

unos 10 cm de grosor, se localizan restos de fauna e industria lítica. 

En el presente trabajo se estudiaron dos muestras pertenecientes a dos 

individuos, un infantil y un adulto, procedentes del estrato 4, subnivel b de este 

yacimiento. No existen dataciones absolutas de este nivel, pero la colección 

arqueológica permite encuadrarlo hace 12500-13500 años A.P, en el horizonte cultural 

Magdaleniense (Dr. Miguel Cortés, comunicación personal). Estas muestras, junto con 

otros restos de los mismos individuos, fueron enviadas al laboratorio por el Dr. Miguel 

Cortés con el permiso de la directora de la excavación, Dra. María Dolores Asquerino 

Fernández, Profesora Titular de Prehistoria de la Universidad de Córdoba.

3.3.2.  Zafarraya 

La cueva del Boquete de Zafarraya está situada en el término municipal de 

Alcaucín (Málaga), a unos cuatrocientos metros al suroeste del puerto de montaña del 

Boquete de Zafarraya, y a unos 450 m de la localidad de Ventas de Zafarraya, 

perteneciente a la provincia de Granada. La cueva se abre  al pie de un acantilado calizo 

a 1022 m de altitud. Sus dimensiones son muy reducidas, ya que tan sólo penetra en la 

roca  una veintena de metros, mientras que su anchura oscila entre 0.5 y 2.5 m. 

Desde el inicio de las excavaciones en 1981 se ha obtenido una secuencia 

estratigráfica ligada a un complejo musteriense. En 1983 se desenterró una mandíbula 

neandertalense que, por su excepcional estado de conservación, se ha considerado una 

de las mejores piezas encontradas en Europa occidental. En campañas posteriores se han 

localizado numerosos restos humanos también neandertalenses, aunque fragmentados 

en gran parte. Entre los huesos destacan los exhumados del interior del hogar, 

compuestos por dos fémures, una tibia, y una mandíbula. 

Las muestras estudiadas del yacimiento de Zafarraya pertenecen al estrato con 

enterramientos musterienses, aunque la posibilidad de una intrusión de niveles 

superiores no puede ser descartada totalmente. Éstas fueron estudiadas inicialmente por 

un equipo internacional con resultado negativo (BARRIEL et al. en prensa). 
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3.4. El Calcolítico y la Edad del Bronce de la Península Ibérica 

3.4.1. Cueva de Abauntz 

La cueva sepulcral de Abauntz se ubica en la localidad pirenaica de Arraiz en 

Navarra. La ocupación de la cueva se remonta al Solutrense (nivel f), nivel en el que 

aparecen algunas piezas de industria lítica pero ningún resto humano, y dura hasta época 

romana (nivel a). De este último se recuperaron únicamente algunas monedas de bronce, 

un aplique de hueso y un gran disco de hierro. Los niveles de ocupación intermedios 

corresponden al Neolítico (nivel b4), Calcolítico (niveles b1 y b2), Aziliense (nivel d) y 

Magdaleniense (nivel e).

La mayoría de los restos humanos exhumados de la cueva corresponden a la 

época calcolítica. Dentro de ésta pueden distinguirse tres niveles de enterramiento. El 

primer depósito con inhumación se remonta al 4370 A.P. Los individuos aparecen 

enterrados en fosas profundas acompañados de al menos una espátula, un punzón, 

alguna punta de flecha foliforme, adornos personales en forma de colgante, y cerámica 

lisa negra o decorada. En el nivel inmediato superior, datado en 4240 A.P., hay otra fase 

de enterramientos con el mismo ajuar lítico y cerámico, aunque en este caso los 

individuos fueron depositados directamente en el suelo. En las cuadrículas de la primera 

sala las más próximas a la boca de la cueva  los restos están totalmente calcinados, 

ignorándose si hubo incineración ritual o simplemente precautoria en una fase de 

reutilización. Un tercer depósito de inhumación aunque no muy separado de los 

anteriores  aparece posteriormente. En éste el ajuar está formado principalmente por 

puntas de pedúnculo y aletas no foliformes. Este depósito se concentra en algunas 

cuadrículas centrales de la Primera Sala, las más próximas al pasillo de entrada. 

Una explicación alternativa de los momentos de enterramiento calcolíticos de  

Abauntz es que el nivel de fosa y el de los individuos quemados son contemporáneos. 

La cremación pudiera haberse producido mediante una hoguera en el centro de la sala, 

afectando exclusivamente a los cuadros centrales. Cabe incluso la posibilidad de que los 

enterramientos en fosa fueran ligeramente posteriores a los de los cuadros centrales. 



Eva Fernández Domínguez 

154

Como se apunta en UTRILLA y MAZO 1994, la diferencia de 130 años entre ambas 

fechas es perfectamente salvable con el margen de error estadístico.  

Las muestras estudiadas en la presente tesis doctoral corresponden a los niveles 

calcolíticos b1 y b2. Proceden del segundo nivel de enterramientos de los cuadros no 

afectados por el incendio (Figura FMA7). Se enviaron un conjunto de muestras de 

diferentes individuos al laboratorio de la Universidad de Barcelona, de las que se 

escogió un pequeño subconjunto para su análisis molecular. El material fue 

amablemente confiado por Doña Pilar Utrilla, Catedrática de Prehistoria de la Facultad 

de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza.
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Figura FMA7. Planta de la cueva de Abauntz y localización de algunos de los individuos estudiados en 
la presente tesis doctoral. Modificado de UTRILLA y MAZO 1994. 
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3.4.2. Sepulcro de Tres Montes 

El sepulcro de Tres Montes se encuentra en un pequeño cerro de 370m en la 

región de las Bárdenas Reales en Navarra, muy cerca de la ciudad de Tudela y próximo 

al río Ebro. Fue descubierto por Ma. Luisa García y Jesús Sesma, que dirigieron 

también la primera excavación desarrollada en este lugar en 1991 (SESMA 1993). 

Se trata de un enterramiento en cámara dolménica con ciertas características 

peculiares que lo diferencian de otros sepulcros contemporáneos. La cámara presenta 

una forma rectangular de aproximadamente 4 metros de longitud y algo menos de 

anchura y conecta con un corredor dolménico situado en la parte sur. En el corredor no 

se encontraron inhumaciones pero sí evidencias de ocupación posterior al momento del 

sepulcro, como rastros de fuego en la parte más superficial. En un nivel más profundo 

(nivel IV) se localizaron restos de dos vasos campaniformes de tipo internacional, uno 

de ellos casi entero, lo que podría ser interpretado como evidencia de una reutilización 

del corredor durante el Campaniforme. En el nivel inmediato inferior (nivel V) se 

encontraba una capa blanquecina con restos óseos descompuestos. Los carboncillos 

hallados también en esta misma capa fueron datados en 4130 A.P. (no cal.) (ANDRÉS 

et al. 1997). 

La cámara funeraria se localizó debajo de tres niveles sedimentarios (niveles 1, 2 

y 3), el último constituido por un conjunto de losas que definían el contorno del recinto. 

Bajo esta cubierta la cámara, de unos dos metros de profundidad, había sido rellenada 

probablemente de forma intencional  con arcilla mezclada con gravas de color 

amarillento. El suelo y las paredes de esta cámara estaban recubiertos de losas planas. 

Varios agujeros localizados en los laterales y en el suelo hacen pensar que podía tratarse 

de una construcción de madera revestida, quizás, con una cubierta vegetal. Bajo las 

piedras horizontales del suelo se halló una fina capa de tierra blanquecina y pulverizada 

(nivel 5), similar al nivel V del corredor. Los enterramientos se encontraron bajo el 

nivel 7, aparente suelo natural de la fosa formado por arcilla húmeda y compacta de 

color amarillento-verdoso. En la parte central de la cámara se exhumó un esqueleto 

completo en posición flexionada muy deteriorado por la humedad, al lado del cual 

aparecieron varios fragmentos de un vaso campaniforme. Aparte de éste esqueleto la
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única y última deposición primaria del sepulcro , se encontraron otros restos sueltos, 

esparcidos por toda la superficie, y algunas partes esqueléticas en conexión anatómica 

en zonas marginales. Al rebajar el nivel 7 pudieron recuperarse también abundantes 

huesos pequeños (ANDRÉS et al. 1997) La Figura FMA8 muestra la localización de 

las muestras analizadas en la planta del sepulcro.     

El material de este yacimiento estudiado en el presente trabajo nos fue 

gentilmente confiado por la Dra. Teresa Andrés, Profesora Titular de Prehistoria de la 

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza.
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Figura FMA8. Localización de las muestras estudiadas en la planta del yacimiento de Tres Montes.   
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3.4.3. Cueva de Atxuri 

La cueva I de Atxuri está en el término municipal de Mañaria (Vizcaya), sobre el 

peñón de Mugarra en el monte de Atxuri. Se trata de una cavidad de anchura bastante 

regular, de unos dos metros de altura y 18m de profundidad. Fue descubierta en 1929 

por J.M. de Barandiarán, quién llevó a cabo dos campañas de excavación de urgencia en 

1960 y 1961. La cueva presentaba varias zonas removidas, probablemente por 

buscadores de minas, en las que la estratigrafía era por lo tanto menos segura. Sin 

embargo en cuatro bandas (15, 17, 19 y 21) aparentemente intactas se observó una 

sucesión de cuatro niveles de hasta 50cm de profundidad. Los enterramientos humanos 

se localizaron a cuatro niveles (I, II, III y IV), lo que apunta a un posible uso funerario 

de la cueva (BARANDIARÁN 1964; APELLANIZ 1973). Las muestras de este 

yacimiento estudiadas en la presente tesis doctoral proceden de diferentes cuadros de 

todos los niveles excavados (Figura FMA9). Los Dres. Luis Valdés e Isabel Arenal 

seleccionaron y nos confiaron amablemente las muestras.  

Figura FMA9. Croquis en planta de la Cueva de Atxuri I (modificado de 
Barandiarán 1964) y localización de algunos de los restos estudiados.  

Las dataciones de radiocarbono proporcionaron fechas de 4400-3500/3200 A.P., 

lo que permite situarlos en el contexto del Eneolítico o Edad del Bronce (Dr. Luis 

Valdés, comunicación personal). 
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3.5. La Edad Media. Necrópolis medieval de San Juan de Momoitio, Garai. 

La necrópolis de San Juan de Momoitio se ubica en el entorno de la ermita del 

mismo nombre, localizada en el término municipal de Garai, en Vizcaya. En las 

excavaciones realizadas en el año 1982 se encontraron numerosos sepulcros 

altomedievales que se pueden fechar entre el siglo XI y comienzos del XIV. Las 

muestras estudiadas en el presente trabajo pertenecen a los siglos XI y XII.  

Un estudio antropométrico de algunos de los restos exhumados de dicha 

necrópolis, puso de manifiesto que dicha población no difería sustancialmente de los 

biotipos de las poblaciones medievales alavesas, aunque podían observarse ciertos 

rasgos particulares de la serie (ARENAL y DE LA RÚA 1990).

Las muestras de Garai, de cronología posterior al conjunto restante, fueron 

analizadas con el objeto de evaluar una posible continuidad genética en la región del 

País Vasco-Navarra desde el Calcolítico (representado por los yacimientos de Abauntz 

y Tres Montes) hasta la actualidad, pasando por la Edad del Bronce (representada por la 

cueva de Atxuri). 
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4. MUESTRAS ANALIZADAS 

 En el presente trabajo se estudiaron un total de 197 muestras de 155 individuos 

de 17 yacimientos arqueológicos de la Península Ibérica, Próximo Oriente y Nubia.  

De estas muestras, 184 fueron procesadas para la extracción de su material 

genético. Se obtuvieron extractos de DNA de 179 muestras, 139 durante la realización 

de la tesis y 40 anteriormente por otros investigadores de nuestro laboratorio. Las 

muestras CA2, CA5, CA6, TA5 y TA6 se perdieron debido a un fallo durante el proceso 

de extracción.   

Únicamente 168 de las 179 muestras extraídas se emplearon en la amplificación 

de secuencias específicas de mtDNA. Se añadieron como control de contaminación 8 

muestras de otros tantos individuos de Tierra del Fuego de secuencia conocida 

(GARCÍA-BOUR et al. 2004). En la Tabla MA5 se detallan el número de extractos 

obtenidos y analizados de cada yacimiento. 

Los ejemplares estudiados se presentan en la Tabla MA6, que recoge, además, la 

nomenclatura empleada, el tipo de muestra y su datación. La mayoría de las muestras 

corresponden a piezas dentarias en buen estado de conservación.  

Tabla MA5. Relación de las muestras utilizadas para la realización de la presente tesis doctoral. (*) 
Algunas de estas muestras se perdieron durante el proceso de extracción.  
Procedencia Muestras 

estudiadas
Individuos 
estudiados

Muestras extraidas 

   Totales Durante la 
tesis 

Con
anterioridad

Amplificadas

Abauntz 12 12 12 12 0 12 
Açikli 8 7 8 0 8 8 

Amir Abdallah 11 9 11 11 0 4 
Atxuri 13 13 13 0 13 13 

Caldeirão 8 5 8* 4* 4* 5 
Dja’de 6 4 5 5 0 5 

El Pirulejo 2 2 2 2 0 2 
Garai 11 11 11 0 11 11 
Mari 12 11 12 12 0 12 
Muge 8 3 8* 5* 3 6 
Nerja 5 4 5 5 0 5 

Sant Pau 8 5 8 8 0 8 
Tell Halula 57 41 47 47 0 47 
Tell Ramad 18 13 18 18 0 18 

Toledo 1 1 1 1 0 1 
Tres Montes 15 12 13 13 0 9 

Zafarraya 2 2 2 0 2 2 
Total 197 155 184 143 41 168 
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