
I. INTRODUCCIÓNEn el marco de la investigación arqueológicadesarrollada en el Proyecto “Tecnología de Mate-riales de Recursos Abióticos en la Prehistoria Re-ciente (III-II milenios cal. ANE: en el Suroeste deEspaña: Tierra de Barros y Sierra Morena Occi-dental” (MAT205-00790; Ministerio de Ciencia eInnovación) (Almarza López et al. 2008), se pro-fundizó en una de las líneas de trabajo antes ini-ciada centrada en la caracterizaciónarqueométrica de los recursos abióticos utilizadospor las comunidades prehistóricas en el Suroestede la Península Ibérica (Hunt Ortiz 2003).Partiendo de este contexto general, la inves-tigación está siendo continuada en el ámbito de laComunidad Autónoma de Andalucía mediante elProyecto de Excelencia “El Patrimonio HistóricoMinero de Andalucía” (PO6-HUM-02159; Conseje-

ría de Innovación, Ciencia y Empresa, Junta de An-dalucía), centrada ahora concretamente en la ca-racterización arqueométrica y la posibilidad deestablecer la procedencia de los pigmentos rojosutilizados en relación con rituales funerarios enépoca Calcolítica en el Sur de la Península Ibérica,cuyos resultados preliminares se presentan.II. EL USO DE PIGMENTOS DE MERCURIO EN LA PREHIS-TORIA El uso de compuestos minerales con fines nometalúrgicos antecede en miles de años a su utili-zación en la producción metálica. El uso de ocres,óxidos de hierro, con fines rituales o cultuales estádocumentado en Europa desde el Paleolítico (Ali-men y Steve 1977: 50), siendo las explotaciones deestos ocres las labores mineras de mayor antigüe-dad (Shepherd 1980: 210; Wagner y Weisgerber1988: 265).

PIGMENTOS DE SULFURO DE MERCURIO -CINABRIO- EN CONTEXTOS FUNERA-
RIOS DE ÉPOCA CALCOLÍTICA EN EL SUR DE LA PENÍNSULA IBÉRICA: INVESTIGA-
CIONES SOBRE EL USO, DEPÓSITOS MINERALES EXPLOTADOS Y REDES DE
DISTRIBUCIÓN A TRAVÉS DE LA CARACTERIZACIÓN COMPOSICIONAL E ISOTÓPICA

MERCURY SULPHIDE PIGMENTS -CINNABAR- IN CHALCOLITHIC FUNERARY CONTEXTS IN SOUTHERN
IBERIAN PENINSULA: RESEARCH ON THE USE, EXPLOITED MINERAL DEPOSITS AND DISTRIBUTION
NETWORKS BY MEANS OF COMPOSITIONAL AND ISOTOPIC CHARACTERIZATION
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RESUMEN: El registro arqueológico estámostrando el uso relativamente común de pigmentos rojos durante la Pre-
historia en el Sur de la Península Ibérica. La aplicación de técnicas arqueométricas (XRF) ha permitido la identi-
ficación de cinabrio (HgS) en contextos funerarios de época Calcolítica. Con el objetivo de establecer la procedencia
de ese mineral de mercurio, se han analizado por medio de Isótopos de Plomo muestras de pigmentos de cinabrio
de esos contextos calcolíticos, así como muestras de mineralizaciones de cinabrio surpeninsulares.

SUMMARY: The archaeological data is showing the relatively common use of red pigments in Prehistory in southern
Iberian Peninsula. The application of archaeometric techniques (XRF) has allowed the identification of cinnabar
(HgS) in Chalcolithic period funerary contexts. In order to establish the provenance of this mercury ore, cinnabar
pigments obtained from these Chalcolithic contexts have been analyzed by Lead Isotopes, as well as samples from
cinnabar mineralizations located in Southern Iberian Peninsula.
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Fig. 1. Hoja lítica con ocre (nº inv. 11.157) procedente de laTumba1 de La Pijotilla (Badajoz).

Respecto a las evidencias concretas de mi-nería y uso del cinabrio (sulfuro rojo de mercurio―HgS―) se ha constatado su explotación y trata-miento en el IV milenio a. C., en la mina de SupljaStena, cerca del actual Belgrado, en el contexto dela fase reciente de la cultura de Vinca (Jovanovic1978: 342; Shepherd 1980: 229; Mioc et al. 2004).Uno de los yacimientos de mayor antigüe-dad en los que se ha constatado el uso de cinabrioen la Península Ibérica es el Dolmen de Alberite(Villamartín, Cádiz), fechado en el V milenio a. C.;los pigmentos rojos cubrían parte de las paredesde la cámara y formaban un nivel rojo (de hasta 10cm. potencia) en el suelo de algunas partes de lagalería. El análisis de estos pigmentos por XRDmostró que se habían utilizado tanto hematites(Fe2O3), como cinabrio (HgS), a veces mezcladosen diversas proporciones (Rodríguez Bella y Mo-rata Céspedes 1995). Se apuntaba que el cinabrioprocedería de una distancia mínima de 200 km(Rodríguez Bella y Morata Céspedes 1995:141).También se ha constatado el uso ritual depigmento rojo en el Dolmen de la Velilla (Osorno,Palencia), fechado en torno al 3.000 a. C. En estecaso se documentaron cientos de kilos de berme-llón, producido mediante la trituración a polvo delcinabrio. Se consideró que la procedencia del mi-neral utilizado tuvo que ser necesariamente lejana,al encontrarse las mineralizaciones de cinabriomás próximas a 160 km de distancia (Martin Gil et
al. 1994; 1994a; 1995).En la revisión de la bibliografía referida a in-tervenciones arqueológicas en yacimientos de ca-rácter funerario del Suroeste peninsular de épocaCalcolítica, las menciones al uso de “ocre” (comoson denominados genéricamente los pigmentosrojos) son relativamente frecuentes, como ocurreen los tholoi de la Pijotilla (Badajoz) (Hurtado Pérez1988: 46), en los dólmenes de Ontiveros y Monteli-rio de Valencina (Sevilla) (Vargas Jiménez, 2004:51-52), en Los Molares (Sevilla) (Cabrero García et
al. 1995: 193) y en los dólmenes de El Pozuelo(Huelva) (Cerdán et al. 1952: 86). Además de lasmenciones genéricas al uso de ocre, también hay re-ferencias expresas al uso de cinabrio, como en eldolmen de Marcella, en el Algarve portugués, con“dos grandes pedazos de cinabrio y un pedazo de

hematita vermellón” (Obermaier 1919: 62) y, másrecientemente y determinado analíticamente, en lastumbas E-2, E-3 y E-4 de la necrópolis calcolítica (IIImilenio a. C.: de Paraje de Monte Bajo (Alcalá de losGazules, Cádiz) (Lazarich González 2007).III. MUESTRAS ARQUEOLÓGICAS ESTUDIADASComo se ha indicado, uno los objetivos deesta investigación es la caracterización analítica depigmentos rojos procedentes de contextos ar-queológicos, presentándose ahora los resultadosde las muestras obtenidas de los yacimientos de LaPijotilla (Badajoz) y de el Dolmen de Montelirio(Castilleja de Guzmán, Sevilla).De La Pijotilla se contaba con los resultados delanálisis de XRF de dos muestras de pigmentos rojosprocedentes de la Tumba 3 (nº inv. P-95.T-3.CII-4.19y P-95.T-3.BIII-1.19), que resultaron ser, en amboscasos, óxidos de hierro (Hunt Ortiz 2003: 168).Recientemente, en la revisión llevada a caboen el Museo de Badajoz del registro arqueológicode la Tumba 1, tipo tholos, de La Pijotilla, se docu-mentó una acumulación de pigmento rojo sobreuna lámina atípica apuntada de pizarra (nº inv.11.157) (Figura 1), excavada en los niveles de en-terramiento. Tanto esta Tumba 1 como la Tumba 3han sido datadas en un momento Pre-Campani-forme (Hurtado Pérez 1999: 55).El Dolmen de Montelirio, situado en el ámbitodel yacimiento de Valencina, en término de Castillejade Guzmán (Sevilla), fue localizado en la “enorme in-tervención de prospección con sondeos realizada en1998”, detectándose entonces el uso de ocre en sucorredor. Posteriormente fue excavada parte de lacámara, documentándose el uso del ocre en el ritual
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Fig. 2. Dolmen de Montelirio: detalle del pigmento rojo en unode los ortostatos de la cámara (campaña excavación 2007).funerario y en las pizarras que conforman sus pare-des (Figura 2). Este dolmen, de cámara y corredor, seha datado en los inicios del III milenio a. C. (Vargas Ji-ménez 2004: 52). Las muestras del Dolmen de Mon-telirio, denominadas DJ07-32.C46-Pizarra cámara-y DJ07-32-Sondeo 7-, fueron obtenidas en la inter-vención arqueológica realizada en el año 2007, y ce-didas por su director, D. Álvaro Fernández Flores,que también dirigió la excavación en extensión queposteriormente se llevó a cabo.En estado pulverulento y sin preparaciónprevia, una muestra de pigmento rojo de laTumba-1 de La Pijotilla y las dos muestras excava-das en el Dolmen de Montelirio, fueron analizadas

en el Laboratorio de Rayos X del Centro de Inves-tigación, Tecnología e Innovación (CITIUS), de laUniversidad de Sevilla mediante Microfluorescen-cia de Rayos X EDAX-modelo Eagle III, con anticá-todo del tubo de rayos-X de Rh, y detector deenergías dispersivas de rayos-X. El tiempo de me-dida, en 40 Kv, fué de 300s. El equipo está provistode una cámara de video adaptada (10/100 au-mentos), que permitió la selección de las áreas aanalizar, determinándose los elementos presentes(Na a U) cualitativa y cuantitativamente.Los resultados de las muestras arqueológi-cas de pigmentos rojos de La Pijotilla y del Dolmende Montelirio analizadas por XRF fueron los re-presentados en la Tabla 1.En general, de estos resultados cabe desta-car la determinación de la presencia de mineralesde mercurio (Hg) utilizados como pigmentos en LaPijotilla y en la muestra obtenida de uno de los or-tostatos de la cámara del Dolmen de Montelirio(Montelirio DJ07 32.C46). La otra muestra de pig-mento rojo del Dolmen de Montelirio (DJ07 Son-deo 7) correspondería a un óxido de hierro (Fe).Respecto a los minerales de mercurio, ade-más de por las características físicas, la presenciade azufre en ambas muestras permite identificarla especie mineral como cinabrio (HgS), muchomás concentrado en el caso de La Pijotilla y pro-bablemente mezclado con mineral de hierro en elcaso del Dolmen de Montelirio.IV. DEPÓSITOS MINERALES DE MERCURIO DEL SUR DELA PENÍNSULA IBÉRICAComo primer paso para determinar la posi-bilidad de establecer la procedencia de los pig-mentos de cinabrio excavados en contextoscalcolíticos, se ha llevado a cabo una aproximación
Wt % (nd=no detectado) Al Si S K Ca Ti Mn Fe Hg

Pijotilla 11157 1.46 1.69 4.55 0.87 2.91 nd 0.07 0.49 87.95
Montelirio DJ07 32.C46 nd 0.39 8.09 1.58 1.40 1.07 0.05 57.97 29.45
Montelirio DJ07 Sondeo7 nd 4.33 nd 3.20 9.74 1.72 0.17 65.62 nd

Tabla 1. Resultados XRF de pigmentos rojos de La Pijotilla y del Dolmen de Montelirio.



a la ubicación y características de los depósitos mi-nerales que lo contienen en el Sur de la PenínsulaIbérica.Sin yacimientos conocidos el la Zona Sud-portuguesa, en la Zona geológica de Ossa Morenalos únicos depósitos de cinabrio son los situadosen la zona de Usagre (Badajoz) (Tornos y Locutora1989). En esta mineralización de mercurio de Usa-gre, la explotación de las Minas Mariquita y Sultanaestá documentada desde el siglo XVI d. C., conti-nuándose hasta la década de 1970. En el reconoci-miento limitado de campo, no intensivo, del áreamineralizada de Usagre, muy transformada por losrecientes trabajos de restauración medioambien-tal realizados por la Junta de Extremadura, se ob-servaron afloramientos superficiales de lamineralización, sin documentarse evidencias di-rectas de explotación minera anterior a la EdadModerna, aunque sí algún resto arqueológico pre-histórico (fragmento de hacha pulimentada).La mineralización se compone para, ademásde cinabrio, pirita, calcopirita, y esfalerita, juntocon cuarzo y barita, habiendo autores que men-cionan la presencia de galena (Calderón 1910:207). La paragénesis, según Vázquez Guzmán(1983: 68), incluiría cinabrio, limonita, pirita, cu-prita, covellina, cuarzo, calcita, y barita. La leymedia se ha estimado en torno al 7% de Hg, con un2% de Cu (Mapa Metalogenético de la Provincia deBadajoz, 2006).Las muestras minerales seleccionadas dedistintas zonas del área de mineralización de Usa-gre, analizadas también sin preparación previamediante XRF, han ofrecido los siguientes resulta-dos (Tabla 2):

Los resultados de los minerales analizadosde Usagre muestran altas concentraciones de ci-nabrio, con escaso contenido en hierro y la pre-sencia de cobre (Cu), un elemento no detectado enel análisis de las muestras arqueológicas (Tabla 1).El la provincia de Granada, en Las Alpuja-rras, se localiza otra de las áreas con mineraliza-ciones de mercurio del Sur peninsular, que fueronexplotadas al menos desde la primera mitad delsiglo XX d. C. (Calderón, 1910: 208). La zona mine-ralizada se extiende desde Cástaras hasta Tímar,en una faja de 4 km de longitud por 1 de anchura.La mena, impregnando calcita, estaría formada porcinabrio y la sucesión paragenética por cinabrio-galena-limonitas-hematites, indicándose que lasleyes podrían llegar a entre 0.8 y 1.6% Hg en elárea de Cástaras y del orden de 2.5 % en el área deTímar y Juviles, aunque parece que nunca se supe-raron leyes de más de 0.5% Hg (Libro Blanco de laMinería Andaluza, 1986: 182-3).En la visita realizada a la zona, centrada enlos alrededores de las antiguas instalaciones me-talúrgicas de los términos de Tímar y Cástaras, nose detectaron otras evidencias que las correspon-dientes a las numerosas labores mineras recientes.Las muestras minerales recogidas, seleccionadasen base a su coloración rojiza, fueron también ana-lizadas por medio de XRF (Tabla 3).De las muestras analizadas de la zona deTímar y Cástaras sólo una de ellas mostró algún con-tenido de mercurio, confirmando la baja proporciónde cinabrio de esta mineralización citada en la lite-ratura geológica. La presencia de arsénico en todaslas muestras supone un elemento diferenciador res-pecto a las otras mineralizaciones analizadas.
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Wt % (nd=no detectado) Al Si S K Ca Ti Mn Fe Cu Hg

Usagre Mina Rampa nd 10.55 32.93 0.13 2.09 0.02 nd 0.57 0.64 53.07
Usagre Mina Sultana nd 61.17 23.97 nd 0.11 nd nd 0.66 0.04 14.06
Usagre Mineral US1 7.40 35.04 31.49 1.22 10.26 0.22 1.60 0.01 12.75

Tabla 2. Resultados XRF de minerales de Usagre (Badajoz).



Solamente se citará, ya que no se han anali-zado muestras, que en la provincia de Almería, enla vertiente Norte de la Sierra de los Filabres, tér-minos de Bayarque y Tíjola, se localiza otra de laszonas mineralizadas con cinabrio del sur peninsu-lar. Explotadas a principios del siglo XX d. C., lamena se ha descrito como formada básicamentepor una paragénesis de cinabrio-pirita-calcopirita-covellina y calcosina, que en la zona deoxidación daban lugar a la formación de malaquitay azurita, las especies más abundantes que, local-mente, ayudaban a los mineros a la localización in-directa del cinabrio (Calderón 1910: 207-8; LibroBlanco de la Minería Andaluza 1986: 181-2).Finalmente, la mayor concentración de cina-brio del Sur de la Península Ibérica se encuentraen Almadén (Ciudad Real). Más que de una mine-ralización, se trata de un distrito minero, com-puesto por diversas mineralizaciones (Figura 3)que, en conjunto, conforman la mayor concentra-ción del mundo de ese mineral de mercurio. Sin ha-berse analizado aún muestras en el ámbito de esteproyecto, la paragénesis mineral es clasificada poralgunos autores como simple, con cinabrio comomineral principal y pirita en cantidades menores;la calcopirita y la galena aparecen de forma espo-rádica y accesoria. Es importante mencionar queel distrito de Almadén muestra una historia geoló-gica compleja, con mineralizaciones de diversasedades geológicas (Vázquez Guzmán 1983: 65-66).Las más antiguas evidencias de la explota-ción del cinabrio de Almadén parecen remontarseal siglo VIII a. C. (Fernández Ochoa et al. 2002),mostrando los restos arqueológicos documenta-dos una intensa explotación en época romana,como en los casos de los depósitos de Las Cuevas,El Entredicho, Nueva Concepción o Guadalperal

(Domergue 1987:62-65). Esta intensa explotacióncorroboraría las referencias de los autores clási-cos (Plinio, XXXIII, 36).
V. DATOS DE ISÓTOPOS DE PLOMOPara cumplimentar uno de los objetivosprincipales de esta investigación, que es determi-nar el origen de los minerales de mercurio utiliza-dos como pigmentos en contextos prehistóricos, seha recurrido a una metodología concreta, el análi-sis de Isótopos de Plomo.En general, en su aplicación arqueológica y,en concreto, para la determinación de la proce-dencia de los recursos minerales metálicos, el aná-lisis de Isótopos de Plomo es considerado unmétodo contrastado (Hunt Ortiz 2003), que cuentacon un procedimiento de extracción y análisis bienestablecido (Rohl y Needham 1998; Santos Zal-duegui et al. 2004).En este caso, para la definición de la compo-sición isotópica de plomo de los depósitos minera-les de cinabrio del Sur de la Península Ibérica se harecurrido tanto a los datos isotópicos publicadospor investigaciones de carácter geocronológicocomo al análisis de nuevas muestras de los depósi-tos mencionados de Usagre (Badajoz) y Tímar (Gra-nada). Paralelamente, para establecer la relaciónisotópica con los depósitos minerales caracteriza-dos isotópicamente, se han sometido a análisis deIsótopos de Plomo las muestras arqueológicas depigmentos de cinabrio descritas de La Pijotilla y deel Dolmen de Montelirio.Las muestras seleccionadas han sido analiza-das en el Departamento de Geocronología de la Uni-
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Tabla 3. Resultados XRF de minerales de Tímar-Cástaras (Granada).

Wt %(nd=no det) Al Si S K Ca Ti Mn Fe Cu As Sr Hg

Timar Cement. 11.03 21.35 nd nd 31.65 1.40 0.12 32.29 nd 0.16 0.25 0.25
Timar Cement.x 20.89 57.65 nd 4.91 0.45 0.49 0.05 15.17 0.13 0.26 nd nd
Timar Cruce. 16.77 62.60 nd 2.19 0.33 0.46 0.05 17.13 0.15 0.32 nd nd
Cástara. 1.46 1.69 4.55 0.87 2.91 0.07 0.49 87.95 nd 3.48 nd nd



versidad del País Vasco por medio de Espectrómetrode Masas con Fuente de Ionización Térmica (TIMS).Los resultados isotópicos son presentados en los ra-tios 208Pb/206Pb, 207Pb/206Pb y 206Pb/204Pb,usados convencionalmente en el campo arqueome-talúrgico y, posteriormente, confrontrados en los grá-ficos bivariables 208Pb/206Pb contra 207Pb/206Pby 206Pb/204Pb contra 207Pb/206Pb que represen-tan los ratios de los 4 isótopos de plomo que definenla composición isotópica de cada una de las muestras(Hunt Ortiz 2003).La mineralización más importante del Sur dela Península Ibérica y que actualmente ha propor-cionado las evidencias más antiguas de explota-ción es el distrito de Almadén, en el Valle deAlcudia. Este distrito cuenta con una larga tradi-ción de estudios de carácter geológico, que recien-temente también han incluido los geo-cronológicomediante análisis de isótopos de plomo. Los datosisotópicos de plomo disponibles del distrito de Al-madén corresponden concretamente a los depósi-

tos de Nuevo Entredicho (Jébrak et al. 2002), ElEntredicho, Las Cuevas y Almadén (Higueras et al.2005) (Tabla 4).Valorando los datos isotópicos actualmentedisponibles correspondientes a esos 4 depósitosdel distrito de Almadén, mediante los dos gráficosbivariables en los que se están representadas lascomposiciones isotópicas (207Pb/206Pb vs.208Pb/206Pb: Distrito Almadén y 207Pb/206Pbvs. 206Pb/204Pb: Distrito Aldadén (a): se visua-liza la composición distinguible de cada unos delos depósitos representados (Figura 4).Al confrontar los resultados isotópicos de Al-madén con los de las otras dos mineralizaciones decinabrio analizadas del Sur de la Península Ibérica,Usagre (Badajoz) y Tímar (Granada) y comparandocon los resultados isotópicos de las muestras depigmentos arqueológicos de cinabrio de La Pijotilla(BA) y Dolmen de Montelirio (SE), se pueden esta-blecer interesantes relaciones (Figura 5).
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Fig. 3. Plano de las principales mineralizaciones del distrito de Almadén (según Jébrak et al. 2002).
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Tabla 4. Resultados isotópicos de minerales del distrito de Almadén (Ciudad Real) (según Jébrak et al. 2002; Higueras et al. 2005).

Depósito Sigla Tipo Pb208/Pb206 Pb207/Pb206 Pb206/Pb204N. Entredicho 14 py+ 2,10353 0,85838 18,352N. Entredicho 15 py+ 2,090619 0,84932 18,55N. Entredicho 18 py+ 2,099097 0,85652 18,386N. Entredicho 22 py+ 2,094118 0,85425 18,381N. Entredicho 23 py+ 2,090746 0,85198 18,458Las Cuevas LC-10 cinabrio 2,133557 0,86478 18,112Almadén ALMD-3 cinabrio 2,10325 0,84945 18,46Entredicho ETD-1 cinabrio 2,101487 0,85324 18,357Entredicho ETD-2 cinabrio 2,109438 0,85629 18,266

Fig. 4. Resultados isotópicos del distrito de Almadén.



En primer lugar, en cuanto a las composicio-nes isotópicas de las mineralizaciones de cinabrio,en ambos gráficos bivariables (207Pb/206Pb vs.208Pb/206Pb y 207Pb/206Pb vs. 206Pb/204Pb:Cinabrio III Milenio a. C. a) se evidencia la compo-sición distinguible de la composición isotópica deldistrito de Almadén (Ciudad Real) respecto a la dela mineralización de cinabrio de Usagre (Badajoz).La composición de la mineralización de Tímar, conun contenido que la hace no apta para su uso comopigmento de mercurio, sería, de cualquier forma,también distinguible respecto a las otras dos mine-ralizaciones consideradas.

Al confrontar las composiciones isotópicasde las muestras arqueológicas de pigmentos entresí y respecto a las mineralizaciones consideradas,se visualiza (Figura 5), respecto a lo primero, lacomposición similar de ambas muestras, práctica-mente idéntica en el segundo de los gráficos biva-riables (207Pb/206Pb vs. 206Pb/204Pb). Respectoa las mineralizaciones, la composición isotópica delas muestras arqueológicas no es consistente res-pecto a las mineralizaciones de Usagre y Tímar,siendo similares a las del distrito de Almadén.
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Fig. 5. Resultados isotópicos del distrito de Almadén confrontados con las mineralizaciones de cinabrio de Usagre (BA) y Tímar (GR)y las muestras de pigmentos arqueológicos de cinabrio de La Pijotilla (BA) y Dolmen de Montelirio (SE).



VI. CONCLUSIONESEl registro arqueológico evidencia un uso ex-tendido de pigmentos rojos en contextos funera-rios tardo-neolíticos y calcolíticos. En estainvestigación, la caracterización arqueométricamediante XRF de los pigmentos rojos excavados encontextos funerarios Calcolíticos de La Pijotilla ydel Dolmen de Montelirio ha confirmado la utili-zación, además de óxidos de hierro, de cinabrio(sulfuro de mercurio, HgS).El número de depósitos minerales de cinabrioen la Península Ibérica es muy reducido, con locali-zaciones muy concretas en la zona meridional. Aunsiendo esta investigación de carácter muy limitadoe introductorio, el análisis composicional de lasmuestras minerales de los depósitos de cinabriomeridionales ha mostrado la posible existencia deelementos diferenciadores relevantes, como seríael caso del Cu en Usagre o del As en Tímar.La detección de cinabrio en contextos ar-queológicos alejados de los depósitos mineralespermite, a priori, inferir la existencia de redes deabastecimiento de larga distancia de ese pigmento.La aplicación de la técnica analítica de Isótopos dePlomo a los depósitos minerales de cinabrio surpe-ninsulares ha puesto de manifiesto que sus campos

de composición isotópica son diferenciados, e in-cluso lo son los depósitos individuales que confor-man el distrito de Almadén, aunque deber serestudiado más ampliamente. Establecida la dife-renciación isotópica entre los depósitos mineralesde cinabrio, su confrontación con los resultados iso-tópicos de las muestras arqueológicas permite des-cartar la utilización de cinabrio de Usagre en loscontextos arqueológicos considerados, siendo con-sistentes isotópicamente con el distrito de Almadén.Así, en función de los resultados isotópicosdisponibles actualmente, se puede concluir que elorigen del cinabrio utilizado en los contextos ar-queológicos funerarios calcolíticos de La Pijotilla(Badajoz) y del Dolmen de Montelirio (Castilleja deGuzmán, Sevilla) estaría en el distrito de minerode Almadén (Ciudad Real).En general, aún teniendo en cuenta los limi-tados datos disponibles y la necesidad de caracteri-zar otras mineralizaciones peninsulares, laaplicación del método de Isótopos de Plomo al es-tudio de la procedencia de minerales de cinabrio decontextos prehistóricos ha resultado perfectamenteadecuada, permitiendo la posibilidad de determinarla relación de las muestras arqueológicas con depó-sitos concretos de áreas mineralizadas específicas.

Mark A. Hunt Ortiz / Víctor M. Hurtado Pérez
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