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INTRODUCCIÓN

Los estudios de yacimientos pertenecientes a la Edad 
del Bronce tienen una larga tradición en tierras valencianas, 
siendo numerosa la bibliografía disponible sobre los traba-
jos realizados desde sus inicios hasta la actualidad (Tarra-
dell, 1963; 1969; Hernández, 1985; Gil-Mascarell y Enguix, 
1986; Martí et al., 1995; Martí, 2004; De Pedro, 2010, entre 
otros). De esta realidad es participe el interior de la pro-
vincia de Alicante, siendo los valles de Alcoi un área bien 
conocida (Visedo, 1959; Tarradell, 1963; Llobregat, 1975; 
Segura y Cortell, 1984; Rubio, 1987; Trelis, 1992; Pascual, 
1990; Jover, 1998; Fairén, 2001; 2004; Pérez Botí, 2000; 
2004, entre otros).

No en vano, los yacimientos del Mas de Menente (Pon-
sell, 1926; Pericot y Ponsell, 1928) y la Mola Alta de Se-
relles (Botella, 1928; Trelis, 1984a) fueron los primeros 
excavados sistemáticamente en toda la Comunidad Valen-

ciana más allá del ámbito argárico. Sus resultados fueron 
la base para, en décadas posteriores, proponer la existencia 
del Bronce Valenciano (Jover, 1999). De igual modo, algu-
nos de los enterramientos documentados a lo largo del siglo 
XX en la zona fueron clave en la caracterización realizada 
en sus trabajos por M. Tarradell (1969) para diferenciar el 
ámbito valenciano del propiamente argárico.

Si bien los enterramientos en cueva, covacha o grie-
ta constituyen la gran mayoría de las prácticas funerarias 
constatadas en el ámbito del Bronce Valenciano, también 
lo ha sido, más recientemente, la documentación en en-
terramientos individuales al aire libre en los entornos de 
los poblados (De Pedro, 2010). En este sentido, si bien la 
mayor parte de las evidencias constatan la existencia de 
individuos adultos, son muy pocos los casos en los que se 
ha constatado la inhumación de perinatales (De Miguel, 
2010; 2016).

El presente artículo tiene por objeto el estudio de las evi-
dencias funerarias documentadas en el Mas del Corral, uno 
de los pocos asentamientos del ámbito valenciano, donde 
las excavaciones practicadas hace unas décadas permitieron 
registrar la presencia de dos tumbas correspondientes a pe-
rinatales inhumados en el poblado, en el interior de vasijas 
cerámicas.
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Los restos humanos de perinatales están mal representados en contextos arqueológicos. En 1991, en el Mas del Corral, se exhumaron dos individuos 
en tumbas diferentes, nacidos prematuramente con improbable supervivencia. El entierro fue cuidadoso, individual dentro de dos cuencos cerámicos, uno 
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Les restes humanes de perinatals estan mal representats en contextos arqueològics. En 1991, en el Mas del Corral, es van exhumar dos individus en 
tombes diferents, nascuts prematurament amb supervivencia improbable. L’enterrament va ser acurat, individual dins de dos bols ceràmics, un tapat amb 
un altre. No hi ha signes patològics, encara que la seua prematuritat justifica la defunció en cas de nàixer amb vida. La seua datació els situa en el Bronze 
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Perinatal period in the funeral register of the Bronze Age site of El Mas del Corral (Alcoi, Alicante, Spain)
The human remains belonging to perinatal period is usually poorly represented in the archaeological record. In 1991, in El Mas del Corral, there was 

a registration of two individuals who were born prematurely and whose survival must have been unlikely. The burials were carefully treated and performed 
and were placed individually inside ceramic vessels; one of them covered. There are no identifiable pathological signals; their prematurity clearly justifies 
their death. The radiocarbon dates back to the Late Bronze Age or Early Final Bronze Age.
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EL MAS DEL CORRAL Y SUS EVIDENCIAS FUNE-
RARIAS EN EL INTERIOR DEL POBLADO

Uno de los asentamientos más destacados de los valles 
del Serpis es el Mas del Corral (Trelis, 1984b; 1992; Pérez 
Botí, 2000; 2004). Este enclave, excavado desde finales de 
los 1980 y principios de los 1990, se sitúa en uno de los 
contrafuertes de las estribaciones meridionales de la sierra 

de Mariola, a cuyos pies se ubica la urbanización Montesol. 
Sus dimensiones y la documentación previa de enterramien-
tos en una covacha, llamó la atención de sus excavadores 
–Julio Trelis Martí y Joan M. Vicens Petit– quienes llevaron 
a cabo 5 campañas arqueológicas entre 1986 y 1991 (Trelis, 
1992). De todo ello, hasta la fecha solamente han sido pu-
blicados de forma detallada algunos datos sobre los trabajos 
emprendidos, así como sobre la geomorfología y sedimen-
tología del entorno (Fumanal y Ferrer, 1992).

En el proceso de excavación se pudo registrar un conjun-
to de estructuras interpretadas como ámbitos domésticos a 
tenor de los restos materiales. La selección de dos muestras 
para su datación tomadas de los niveles correspondientes 
a los momentos de uso del asentamiento –una sobre car-
bón y otra sobre sedimento orgánico– aportaron fechas algo 
elevadas, según las cronologías manejadas para la Edad del 
Bronce en la zona (Trelis, 1992:89).

Además de un amplio registro material cerámico, metá-
lico, elementos de adorno y fauna, entre otros, se recupera-
ron restos humanos en dos espacios diferenciados. Por una 
parte se conocía en la ladera noroeste, una covacha en la 
que previamente ya se habían extraído restos de varias in-
humaciones y que, posteriormente, fue excavada con méto-
do arqueológico, proporcionando restos humanos de varios 
individuos adultos, pertenecientes a ambos sexos, junto 
a restos de otros individuos infantiles de edad variada. Y, 
además de la covacha, de gran relevancia fue el hallazgo 
en el área de poblado excavada de, al menos, 3 tumbas, 
donde se pudo documentar la presencia de restos humanos 
conservados en conexión anatómica. Dos individuos infan-
tiles, fueron depositados, con mucho cuidado, en el interior 
de sendos cuencos cerámicos. Uno de ellos, además, esta-
ba cubierto a su vez con otro cuenco (MC.V.91.A1.UE.35) 
(figs. 1.1 y 1.2). La tercera sepultura corresponde con una 
cista de bloques de piedra caliza, que contenía los restos de 
un adulto.

OSTEOARQUEOLOGÍA: LAS INHUMACIONES Y 
SUS ESPACIOS FUNERARIOS

En el Museo Arqueológico de Alcoi conservan un con-
junto de restos humanos, procedentes del Mas del Corral, 
muchos de ellos fragmentados e incompletos debido a los 
procesos tafonómicos sufridos desde el fallecimiento de las 
personas representadas.

Su exhumación corresponde con dos ámbitos claramen-
te diferenciados. La parte más numerosa fue recuperada du-
rante las excavaciones realizadas en una grieta, situada en la 
ladera noroeste, de la que se han identificado por el momen-
to un número mínimo de individuos de 18. De ellos, 8 fa-
llecieron a edad adulta y 10 antes de los 15 años. Los restos 
infantiles comprenden un margen de edad aproximado des-
de las semanas 32-34 de gestación hasta aproximadamente 
los 15 años. Tres casos parecen corresponder con perinata-
les si bien la representación anatómica es muy parcial.

Figura 1. 1.1) Proceso de excavación del enterramiento MC.V.91.
A1.UE.35; 1.2) MC.V.91.A1.UE.35 (Fotografía cortesía de Julio Tre-
lis Martí y Joan M. Vicens Petit).



21

PERINATALES EN EL REGISTRO FUNERARIO DEL YACIMIENTO DE LA EDAD DEL BRONCE DE EL MAS DEL CORRAL
(ALCOI, ALICANTE, ESPAÑA) 

RECERQUES DEL MUSEU D’ALCOI, 29 (2020), 19-28

El segundo conjunto de restos humanos fue recuperado 
en distintas tumbas en el interior del área de hábitat. Son tres 
los esqueletos localizados en conexión anatómica, cada uno 
de ellos constatado en una tumba diferente.

El primero, correspondiente a una cista de bloques 
calizos de mediano y gran tamaño, contenía los restos de 
un hombre adulto maduro (MC.V.91. Corte B1. UE.62). 
Localizado en la UE 62 del corte B1, apareció en niveles 
muy superficiales aprovechando los derrumbes del último 
momento constructivo del poblado. El cuerpo se deposi-
tó apoyado sobre el lado izquierdo, con las extremidades 
flexionadas sobre el tórax. Como ajuar se constató un cuen-
co cerámico, una cuenta de collar de Conus mediterraneus 
y, posiblemente, una lasca de sílex (Trelis, 1992: 87) (fig. 2).

Las otras dos tumbas corresponden a otros dos esquele-
tos de perinatales depositados en el interior de sendos cuen-
cos cerámicos. Su mal estado de conservación no permitió 
identificarlos como tales durante el proceso de excavación. 
Mientras en la UE 46 del corte B1 el cuenco no presentaba 
evidencias de cubrición y fue excavado en su totalidad en el 
yacimiento, el cuenco de la UE 35 del corte A1, presentaba 
otro cuenco a modo de tapadera, cuyo conjunto fue tras-
ladado a las instalaciones del Museu Arqueològic d’Alcoi 
para su excavación (figs. 3.1 y 3.2). Además de estos tres 
enterramientos documentados en el área del poblado, entre 
los fragmentos de fauna recuperados durante las campañas 
de excavación, se han exhumado varios restos humanos 
descontextualizados. Su revisión ha permitido identificar, al 
menos, dos infantiles, algo mayores que los aquí estudiados, 
que por su tamaño, inferido a partir de la longitud conser-
vada, nos indica que el primero pudo vivir entre 3-9 meses 
y el segundo entre 1’5-2 años (Scheuer y Black, 2000: 252) 
(fig. 4). De igual modo, se conservan pequeños restos de 
adultos de escasa entidad, pero testimonios indudables de la 
presencia de otros depósitos que debieron ser arrasados en 
las fases finales del asentamiento. La interpretación de todo 
este conjunto de restos humanos aislados y fuera de sepultu-
ras debe relacionarse con la práctica de inhumaciones en el 
interior del poblado durante sus fases previas de ocupación 
sin que podamos hacer mayores precisiones hasta disponer 
de más elementos para su comprensión (dataciones, nuevas 
excavaciones).

La aparición de restos humanos descontextualizados 
está claramente documentada en otros yacimientos como 
Cabezo Redondo (Villena), lo que se ha vinculado con la 
destrucción de espacios utilizados previamente y la reuti-
lización del sedimento en diferentes áreas para favorecer 
nuevas construcciones (Hernández et al., 2016: 80).

Si ya Julio Trelis indicó la inexistencia de casos simila-
res a los enterramientos de perinatales en el área del Bronce 
Valenciano, cabe señalar que en los estudios osteoarqueoló-
gicos realizados en los últimos años en el Cabezo Redondo 
–Villena–, quizás el yacimiento más relevante del territorio 
valenciano, sí se han recuperado restos de perinatales, en 
ocasiones depositados de forma individual, mientras que 
en otras aparecen compartiendo espacio con otros esquele-

tos como ocurre en alguna de las grietas exploradas (Soler, 
1987; De Miguel, 2016) (Tabla 4). De igual modo, encon-
tramos en Peña Negra (Crevillent), testimonios cronológi-
camente posteriores donde en la denominada como cabaña 
metalúrgica fue registrada la inhumación de un perinatal 
con una cronología asignada entre los siglos IX-VIII a. C. 
(De Miguel, 2001).

LAS TUMBAS DE PERINATALES EN EL MAS DEL 
CORRAL

En el caso de los enterramientos efectuados en cuencos 
cabe señalar que ambos fueron ubicados boca arriba, incrus-
tando su base en el sedimento. En su interior fueron locali-
zados diversos restos humanos correspondientes a un solo 
individuo por recipiente (figs. 1 y 3).

A través de los restos conservados, inferimos que se trata 
de inhumaciones primarias, que sufrieron una conservación 
parcial, con clara pérdida de material óseo y alteraciones 
como consecuencia del proceso de descomposición y de la 
acidez del sedimento. Uno de ellos –MC.V.91.B1.UE.46–, 
presentaba una costra sedimentaria adherida a la mayoría de 
las superficies óseas.

Durante la catalogación de los restos se han podido ob-
tener diversas medidas óseas, completas en algunos casos 
y parciales en otros, infiriendo su posible longitud máxima 

Figura 2. Enterramiento MC.V.91. Corte B1. UE.62, correspondien-
te con un hombre adulto (Fotografía cortesía de Julio Trelis Martí y 
Joan M. Vicens Petit).
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a partir de las evidencias conservadas. Una vez obtenidas 
las longitudes se han seguido las propuestas de Jeanty et al. 
(1985), Fazekas y Kósa (1978) y las fórmulas de Scheuer 
et al., publicadas en 1980 (Scheuer y Black, 2000) para la 
obtención de las edades aproximadas. Igualmente hemos 
utilizado las fórmulas de Balthazard y Dervieux (1921) para 
la aproximación a la talla.

Enterramiento MC.V.91. Corte A1. UE.35. Nº inventario: 
593/91. Unidad de almacén: 106/37/10

Descripción: Restos humanos procedentes de un espa-
cio habitacional. Fueron hallados bajo el pavimento. Es-
taban depositados en el interior de un cuenco, hallándose 
colmatado de sedimento y cubierto por un segundo cuenco.

Conservación: Restos muy escasos y alterados de un 

Figura. 3. Cuencos conservados en el Museu Arqueològic d’Alcoi. Reubicación de los restos óseos (Fotografía Ivan Guerola. Edición Pedro Ra-
món Baraza. Museu Arqueològic d’Alcoi).
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individuo muy grácil. Fragmentos craneales de calota. 
Fragmento de escama temporal. Fragmento de mandíbula 
izquierda, alveolos: 73 (roto), 74 y 75. Una costilla derecha 
incompleta. Fragmento proximal del cúbito izquierdo. Ra-
dio derecho casi completo; izquierdo solo fragmento proxi-
mal. Fémur derecho casi completo, izquierdo incompleto. 
Tibia derecha casi completa, izquierda incompleta. Frag-
mentos de ambos peronés (fig. 5).

Edad: 35 semanas.
Talla: 43-45 cm (Tabla 1).

Enterramiento MC.V.91. Corte B1. UE.46. Nº almacén: 
106/37/4. Nº inventario: 496/91.

Descripción: Restos esqueléticos depositados en el inte-
rior de un cuenco.

Conservación: Cráneo muy fragmentado: fragmentos 
craneales, dos peñascos, órbita ocular izquierda y fragmen-
to derecho. Fragmentos costales: 5 derechos y 4 izquierdos. 
Húmero izquierdo incompleto, fragmento del derecho. Cú-
bito izquierdo incompleto y fragmento del derecho. Cúbi-
to izquierdo incompleto, posible fragmento el derecho. Un 
metacarpo. Fragmentos diafisarios de ambos fémures. Un 
fragmento diafisario de tibia y tres de peronés. Fragmento 
de íleon izquierdo muy alterado (fig 6).

Edad: 32-34 semanas.
Talla: 43’1 cm (Tabla 2).
Datación: Beta. 569286 (Tabla 3).

INHUMACIONES PERINATALES: TESTIMONIOS 
AFECTIVOS O VALOR SOCIAL

Ya hemos planteado en ocasiones precedentes la rele-
vancia de conocer qué personas fueron tratadas con especial 
cuidado tras su fallecimiento. A lo largo de las diferentes 
etapas de la Prehistoria, la representación de los individuos 
fallecidos a diferentes edades es generalmente poco nume-
rosa, en relación al número real de habitantes que pobla-
ron los diferentes territorios. No es diferente en la Edad del 
Bronce, si bien es ahora cuando surge con mayor frecuencia 
el tratamiento de forma individualizada de los cuerpos, sien-
do depositados en un espacio preparado para su depósito. 
Ejemplos claros los tenemos en toda el área argárica, tam-
bién en la que concierne a la provincia de Alicante, con algu-
nos enterramientos dobles, generalmente diacrónicos, cuyas 
interpretaciones han sido tratadas por diversos equipos de 

Figura 4. Fragmentos de dos clavículas derechas infantiles proceden-
tes del sedimento de la UE.19-24 (Fotografía Pedro Ramón-Baraza. 
Museu Arqueològic d’Alcoi).

Tabla 1. Medidas totales y aproximadas de los restos óseos. MC.V.91. Corte A1. UE.35. Determinación de la edad (semanas de gestación) y talla 
aproximada (centímetros), según propuestas diferentes equipos.

Tabla 2. Medidas conservadas y aproximadas, en milímetros. MC.V.91. Corte B1. UE. Propuesta de edad (en semanas) y talla (en centímetros).

Hueso Longitud máxima 
conservada

Longitud Máxima Edad Jeanty et al. 
(1985)

Edad Fazekas y 
Kósa (1978)

Talla Balthazard 
y Dervieux (1921)

Scheuer et al. 
(1980)

Radio derecho 44’3

Fémur derecho 65’1 34 36-37 43’1 35’06±2’08

Tibia derecha 57’2 34 36-37 45’18 35’53±2’11

Tibia izquierda 57’3 34 36-37 45’24 35’57±2’11

Hueso Longitud máxima 
conservada

Longitud Máxima Edad Jeanty et al. 
(1985)

Edad Fazekas y 
Kósa (1978)

Talla Balthazard 
y Dervieux (1921)

Scheuer et al. 
(1980)

Peñasco derecho 29’3 ±30 32-34

Peñasco izquierdo 29’1 ±30 32-34

Húmero izquierdo 48’2 ±53-55 32-34 34-36 43.1 33’87
32’95

Cúbito izquierdo 38’6 ±52-54 34-36 34-35 34’19
35’71
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investigación (López et al., 2006; Lull et al., 2016; Rihuete 
et al., 2011). Del mismo modo, para el área del denominado 
Bronce Valenciano son varios los testimonios que muestran 
un tratamiento funerario especial para algunos individuos, 
evidenciado a partir de inhumaciones individuales en áreas 
habitacionales como La Mola d’Agres, Cabezo Redondo, 
Lloma de Betxí o Más del Corral, entre otros (Jover y López, 
1995; 1997; De Pedro, 2010). En algunos casos, es evidente 
que también se prestó especial atención a determinados indi-
viduos infantiles de edades variadas, si bien son infrecuentes, 
como ya hemos indicado, los perinatales (De Miguel, 2010). 
Sin embargo, en otras áreas como en el territorio manchego, 
y más en concreto en yacimientos ampliamente excavados 

como la Motilla de Azuer, los individuos infantiles están muy 
bien representados, no así los perinatales, lo que lleva a su-
gerir un ritual diferenciado para los individuos fallecidos de 
forma temprana (Nájera et al., 2010: 96).

Otros estudios efectuados sobre el ámbito argárico, vie-
nen a señalar que el número de inhumados infantiles en el 
interior de los poblados aumenta a medida que se fue ges-
tando el desarrollo de dicha cultura (Lull et al., 2004; 2011). 
Sin embargo, para la zona del Bronce Valenciano, todavía 
son muy pocos los casos documentados como para poder 
detectar este incremento. A pesar de ello, los pocos casos de 
perinatales registrados suelen aparecer en los mismos espa-
cios que otros individuos adultos.

Figura 5. Restos conservados del enterramiento MC.V.91.A1.UE.35 
(Fotografía Pedro Ramón-Baraza. Museu Arqueològic d’Alcoi).

Figura 6. Restos conservados del individuo hallado MC.V.91. Cor-
te B1. UE.46 (Fotografía Pedro Ramón-Baraza. Museu Arqueològic 
d’Alcoi).

Tabla 3. Datos obtenidos por AMS. MC.V.91. Corte B1. UE.46.

Conventional 
radiocarbon age

95.4% probability 68.2% probability

3010 ± 30 BP

79%: 1310-1157 cal BC (3259-3106 cal BP)

12%: 1386-1340 cal BC (3335-3289 cal BP)

4.4%: 1147-1128 cal BC (3096-3077 cal BP)

64.6%: 1295-1209 cal BC (3244-3158 cal BP)

3.6%:1369-1361 cal BC (3318-3310 cal BP)
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Yacimiento Cultura Referencia Bibliografía

El Argar 
(Antas, Almería)

Argar 17 neonatos
6 neonatos en urna con ajuar
3 enterramientos de neonatos con adultos jóvenes
1 neonato junto con adulto
1 neonato junto a infantil 4-6 años

Gusi y Luján, 2011

Fuente Álamo 
(Cuevas de Almanzora, 
Almería)

Argar Neonato en urna más ajuar
Neonato descontextualizado 

Gusi y Luján, 2011

El Oficio 
(Cuevas de Almanzora, 
Almería)

Argar 10 perinatales
2 perinatales con adultos

Gusi y Luján, 2011

Gatas 
(Turre, Almería)

Argar Lactante-neonato en urna Gusi y Luján, 2011

Cerro de la Virgen
(Orce, Granada)

Argar 3 perinatales Gusi y Luján, 2011

Madres Mercedarias
(Lorca, Murcia)

Argar Neonato, inhumación doble con lactante 3’5-5 meses Ayala Juan et al., 1999; Rihuete et al., 
2011

Cerro de las Viñas (Coy, 
Lorca, Murcia)

Argar Neonato sentado con piernas y pies cruzados, brazos 
flexionados, cráneo sobre la pelvis

Gestante de 20-25 años, feto de 37-39 semanas

Ayala Juan et al., 1999; Malgosa et al., 
2004; Rihuete et al., 2011

C/ Zapatería 
(Lorca, Murcia)

Argar Perinatal más adolescente 10-14 años Ayala Juan et al., 1999; Martínez et al., 
1996

Cerro de las Víboras, Bagil 
(Moratalla, Murcia)

Argar Neonato Ayala Juan et al., 1999

La Bastida 
(Totana, Murcia)

Argar Niño de 35 cm de longitud, en olla pequeña sin ajuar 
(26-28 semanas según talla propuesta)

2 perinatales excavados por Siret

Ayala Juan et al., 1999; Gusi y Luján, 
2011; Lull et al., 2015a

La Almoloya 
(Pliego, Murcia)

Argar Mujer más perinatal, muerte intraparto Lull et al., 2015b

Punta de Gavilanes (Puerto 
de Mazarrón, Murcia)

Argar 40 semanas De Miguel, 2011 (inédito)

Cabezo Redondo
(Villena, Alicante)

Bronce en área 
valenciana

Dto. X. 1 perinatal pretérmino
Dto. XIII. 

Urna. 40 semanas
Ent.2. 36-38 semanas 

Fosa Norte (restos incompletos)
32-33 semanas
40 semanas
2 de 40-42 semanas

De Miguel, 2010; De Miguel, 2018; iné-
dito 

Mas del Corral
(Alcoi, Alicate)

Bronce en área 
valenciana

2 perinatales poblado (pretérmino) 
3 perinatales cueva (pretérmino y a término) (inéditos, 

en estudio)

De Miguel, 2010

Peña Negra
(Crevillent, Alicante)

Bronce final (s. 
IX-VIII a. C.)

Perinatal a término De Miguel, 2001

Tabla 4. Referencias a perinatales en diferentes contextos de la Edad del Bronce (De Miguel, 2014: 236, Tabla 3, modificado).
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Destacan las diferencias observadas, también a este 
respecto, entre las áreas donde se desarrolló la cultura del 
Bronce Argárico en las que sí hay testimonios de inhuma-
ciones infantiles desde edad perinatal en varios de los ya-
cimientos excavados (Tabla 4) no obstante, en el área del 
Bronce Valenciano tan solo tenemos datos, por el momento, 
de Cabezo Redondo en Villena donde sí se ha documenta-
do en varios contextos habitacionales así como en covachas 
(Soler, 1987; De Miguel, 2016; Hernández et al., 2016), y 
en Peña Negra (Crevillent) perteneciente al Bronce final (s. 
IX-VIII a. C.) (De Miguel, 2001). En otros yacimientos de 
la zona se ha determinado la presencia de individuos infan-
tiles, si bien con edades que superan claramente la del naci-
miento (De Miguel, 2010).

Una revisión a los datos publicados pone de manifiesto 
que en aquellos asentamientos argáricos excavados amplia-
mente, las inhumaciones perinatales –además de infantiles y 
adultos– han sido documentadas. Los ejemplos más eviden-
tes se recogen en la tabla 4.

A este respecto, es reseñable que algunos de los enterra-
mientos de perinatales están asociados con mujeres de eda-
des comprendidas entre la adolescencia –calle Zapatería en 
Lorca, Murcia– y la edad adulta –Cerro de Las Viñas, Coy, 
Lorca; La Bastida, Totana y la Almoloya, Priego– (Murcia) 
(Ayala et al., 1999; Malgosa et al., 2004; Martínez et al., 
1996; Lull et al., 2015a y b). Y, al menos en dos casos, se co-
rresponden con mujeres fallecidas durante la gestación –La 
Almoloya y La Bastida de Totana– y uno indudablemente 
durante el parto –Cerro de Las Viñas, Lorca– (Malgosa et 
al., 2004), además de otros muy probablemente como con-
secuencia del mismo, como parece indicar la asociación en-
tre una mujer y un perinatal colocado entre sus brazos –La 
Almoloya– (Lull et al., 2015a: 64-65).

Por su parte, si observamos el registro del ámbito valen-
ciano, son pocos los datos que permitan establecer inferen-
cias. Las inhumaciones perinatales están mejor constatadas 
en grietas, covachas y cuevas, junto a otros infantiles y 
adultos de ambos sexos (Soler, 1987; De Miguel, 2016, 
Hernández et al., 2016), sin que por el momento podamos 
determinar el momento de su fallecimiento. Tan solo con-
tamos con evidencias de su inhumación en el interior de 
dos asentamientos. Sin tener en cuenta el enterramiento de 
Peña Negra correspondiente a momentos muy avanzados 
del Bronce final (De Miguel, 2001), solamente en el Cabezo 
Redondo –siete perinatales– y en el Mas del Corral –dos 
perinatales–, aquí estudiados, se han documentado varios 
perinatales en el interior del área de los poblados (Tabla 4).

En el Más del Corral queda patente, en los dos casos re-
cuperados en la zona del poblado, el cuidado con el que fue-
ron depositados los cuerpos en el interior de dos cuencos, 
uno de ellos cubierto por un segundo cuenco. Su cronología, 
a la luz de los datos estratigráficos y la datación obtenida de 
uno de ellos, nos lleva a adscribir los enterramientos bien a 
los momentos finales del Bronce tardío o a inicios del Bron-
ce final, anunciando una tradición que se prolongará en los 
niveles del Bronce final de Peña Negra (Crevillent) (De Mi-

guel, 2001), continuando posteriormente durante la Cultura 
Ibérica.

Esta circunstancia hace pensar en el cuidadoso trata-
miento dado a las criaturas fallecidas precozmente, al ser 
inhumadas dentro del ámbito de la familia, y que, durante 
la edad del Hierro, se convertirá en una práctica mucho más 
habitual y extendida por diferentes ámbitos territoriales.

Si entramos a valorar los tamaños de los perinatales de 
el Mas del Corral, observamos que, a pesar de que ningu-
no de los dos muestra un desarrollo correspondiente con un 
neonato a término (≥37 semanas), ambos superan las 28 se-
manas gestacionales, aproximadamente siete meses solares, 
límite inferior en el que se considera pudiera haber supervi-
vencia –los denominados sietemesinos–. Por tanto, no po-
demos descartar con la información disponible que pudieran 
haber mostrado signos vitales al nacimiento, e incluso, que 
hubieran sobrevivido algunas horas tras el parto, dato que 
lamentablemente no podemos conocer.

Si bien en la actualidad el hecho de que una persona 
sobreviva un tiempo tras el nacimiento –igual o mayor a 
24 horas– le hace tener una figura legal diferenciada res-
pecto de los mortinatos o fallecidos antes de estas primeras 
24 horas, no podemos ofrecer explicaciones que permitan 
comprender el tratamiento singular de unas criaturas respec-
to de otras, en diferentes momentos históricos, ya que su 
representación en contextos arqueológicos es menor que la 
esperada si se hubieran enterrado todos los casos esperados 
de abortos, prematuros y neonatos fallecidos durante la ocu-
pación de los espacios habitacionales, y de los funerarios.

Lo que probablemente sí podemos inferir es el valor 
afectivo, quizás más que social, de la descendencia y del 
duelo que pudo suponer la pérdida de unos seres que for-
maron parte de la vida de la madre y de la familia a lo largo 
de los meses que duró el embarazo. A ello se suma todo el 
proceso del parto, generalmente una experiencia vital com-
pleja, por su intensidad, en ocasiones con riesgo de la vida 
tanto de la mujer como de la criatura, como ocurrió muy 
probablemente en el Mas del Corral. Podemos comprender 
además, el sentimiento de pérdida ante la llegada de una 
criatura fallecida antes del nacimiento, o la tristeza e im-
potencia de ver morir a un ser indefenso y querido al poco 
de nacer. En este punto sería interesante conocer cuál fue 
la causa de muerte siempre compleja de determinar. Entre 
otras se podría relacionar con la existencia de alguna patolo-
gía materna durante el embarazo que desencadenaría un par-
to antes del término gestacional; complicaciones fetales que 
limitarían su desarrollo y vitalidad; alteraciones congénitas 
que impidieran un desarrollo adecuado del feto durante el 
embarazo, o un parto complicado cuyo fruto fue una criatu-
ra debilitada e incapaz de sobrevivir. Datos que lamentable-
mente no podemos inferir, al menos en la actualidad.

Tampoco podemos descartar taxativamente un infanti-
cidio, dado que son numerosas las referencias conocidas a 
lo largo de la Historia, quizás ante un ser débil e inmaduro 
que requería de unos cuidados demasiado complicados para 
conseguir la supervivencia ante una salud mermada y/o con 
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una discapacidad incompatible con el estilo de vida de la 
sociedad de ese momento. Todo dentro de las posibilidades 
y alejado de algo que podamos demostrar, ya que no es fácil 
justificar un infanticidio, ante unos perinatales inmaduros 
pero a la vez con un tratamiento tan cuidadoso de sus restos.

En última instancia, con este trabajo queremos dejar 
constancia de la importancia de la documentación y estudio 
de los restos de perinatales. Ellos nos ofrecen una informa-
ción única sobre el proceso de la maternidad, quizá de su 
cara más triste pero que forma parte de la historia vital de 
las mujeres y también de los hombres, al igual que de las 
familias como organización afectiva y social a lo largo de 
los diferentes periodos de la Historia, en este caso de la Pre-
historia.
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