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SUMMARY

This article presentsthehypothesisthat theProtohistoricBalearicSociety (Late
Bronzeand Iron Age) was held on a complextribal organization.It was basedon a
hierarchicalsystemwith aprincely leadership(«chiefdoni.s~>).We shall studysornecul-
tural featuresas thepresenceof aprestigiousarchitectureandtSeexistenceof necro-
polis with high social-classsigns. AII this in order to supportthe aboye mentioned
hypothesis.

Todo procesocolonial implica forzosamenteun contactoasimétricoen-
tre dosculturasquedeterminaunarelaciónde intercambiodesigual,concep-
to que 5. Amin 1 propusoparael análisis de las relacioneseconómicasque
se establecenentreel capitalismocentraly laperiferiadel sistema.Su méto-
do de análisisy granpartedel corpusconceptual,con las necesariasy lógicas
correcciones,tieneutilidad tambiénparael estudiode la colonizaciónanti-
guay su impactoen las formacionessocialesindígenassobrelas queaquélla
se implanta.La dialécticacenero-períferia,en el contextohistoriográficodel
materialismohistórico, se ha incorporadocon cierto retrasoa los análisisde
las sociedadesprotohistóricas2, perosin duda nos proporcionaunaherra-

5. Amin, E/desarrollodesigual;Ed.Fontanella,Barcelona,1975; ¡bid, Imperialismoyde-
sano//odesigual;Barcelona,1976.

2 M. Rowlands,M. Larseny K. Kristiansen(eds.), Centreand Peripitery in tite Andent
World NewsDirections,Cambridge,1987;T.C. Champion(ed.),CentreandPeripitery. Compa-
rativeStudiesin Arciteo/ogie,UnwinHyman, London, 1989.ParalapenínsulaIbérica,centrado
básicamenteenelmundotartéssico,C. G. Wagner,Lasestructurasdelmundotartésico,enJ. Al-
varyi. M. Blázquez(eds.),Losenigmasde TartesoMadrid, 1993, 103-116;¡bid, «Aspectosso-
ciocconómicosdela expansiónfeniciaenOccidente:El intercambiodesigualy la colonización
agrícola»,Rey.Estudisd’Historia Económica,Univ. Illes Balears,(en prensa).

Corión, 12. 1994- Editorial ComplutensedeMadrid.
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mientadetrabajobásicay útil parael análisisde procesoscolonialescomo
elqueaquípretendemosestudiar.

Estetrabajono abordaráel estudiodel complejoproblemadela «acul-
turación»indígena,aspecto,porotro lado,tambiénen profundarevisión~,

pero si nos pareceimprescindibleplantearlo quecreemosque son las li-
neasbásicasde la formación social talayótica,sobrela queactuaránlos
mecanismoscolonialesy la posibletransformaciónde esasociedadindíge-
na comoconsecuenciadelos mismos.

Comoes biensabido,los últimosañoshansido paraTartessos,y supo-
nemosquelo seguiránsiendo,altamentefructíferosen trabajosdedicados
precisamentea la discusiónde estaproblemática‘~, sin embargohantrans-
currido ya doce añosdesdela primerapublicación en la que se dabaa
conocerevidenciaarqueológicaclara sobrela presenciacolonial en Ma-
llorca 5, sin queen los estudiosde la culturatalayóticase hayatraspasado
la fasemeramentedescriptiva,ancladaen la discusióntipológicay funcio-
nal de la arquitectura,mientrasquesólo sehanapuntadoalgunosintentos
aisladosde análisisde la organizaciónespacialde la poblaciónindígena6

y apenasnadasobrela formaciónsocialy susbaseseconómicas.R. Chap-
man7 ha planteadocongran crudeza,pero con absolutaclaridadestasi-
tuación:

«Los análisis de las culturasde la Prehistoria recienteen estas islasse han
centradoen susparticularesconstruccionesarquitectónicas...Los estudiossobre
elcambiomedioambiental,intensificaciónmedioambientaly complejidadsocial
han recibido una menoratencion...Pesea los intensosdebatessobrela tipología
arquitectónica,distribución, función y cronología relativa y absoluta de estos
monumentosftalayóticosJsonpocoslos análisis que secentranen los procesos
socioeconómicosexperimentadospor las culturasquelos edificaron ¿ Cómose
transformóelpatrón de asentamientoy la densidaddepoblación a lo largo del
tiempo?¿Quépapelpudieronhaberdesempeñadoen el ámbitode la demarca-

C. G. Wagner,«Notasentomoala aculturacióndeTartessos,Corión, 4, 1986, 129-160;
Ibid «Metodologíadela aculturación.Consideracionessobrelas formasdel contactocultu-
ral y susconsecuencias»,Hom. aJ.M Blázquez,1, Madrid (en prensa),queen los momentos
de redactarestaspáginasaúnno hemostenido oportunidadde consultar;1. Alvar, «El con-
tactointerculturalenlos procesosdecambio,Corión, 8, 1990, 11-27.

4 Véansecomomásrecienteslos contenidosenAA.VV., «LaculturatartésicaenExtrema-
dura»,CuadernosEmeritenses;2,Mérida, 1990y 3. Alvar y J.M. Blázquez(eds.),Losenigmas
deTarteso,Madrid, 1993.

$ VM. Guerrero,‘Los asentamientoshumanossobrelosislotescosterosdeMallorca>,Bol
Soc.Arq. Luliana,38, Palma,192-231.

6 E. De Alvaro, Análisisespacialde los pobladostalayóticosenla isla deMenorca,Hona
al Prof MA/magroBosch,vol. II, 1983, 193-203;1. CoIl, Aproximacióalorganitracióterrito-
rial de laValí deSóller (Mallorca)durantla Protohistoria>,Han,. a/ProfM Tarradell; Univ. de
Barcelona,(enprensa);it Aramburu-Zabala,Patrón deasentamientode la cultura ta/ayóticade
Mallorca, (enprensa).

R. Chapman,Laformadóndelassodedadescomplejas;Barcelona,1991,343-345.
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ción territorial? ¿Esposiblediscernirel gradode expansióndemográficaydeau-

mentode la complejidadpatenteen lospobladosfortifl cadosde/Fr milenio?’>.

Por todoello, estetrabajono podrápasardel nivel de planteamientode
hipótesisde trabajo,peroaprovecharemosla ínfima cantidadde datosrele-
vantesqueahoradisponemosparainferir algunosrasgosde la formaciónso-
cial talayóticay la evoluciónde sucomplejidadsocialenlos momentosante-
rioresa la colonizacióny alo largo del fenómenocolonial, sin abandonarun
intentode interpretarel resultadofinal deesteproceso.

Laformación social talayótica precolonial

Losdatosrelevantesdisponiblesparaelanálisis de lasbaseseconómicas
de la culturatalayóticason,comoya hemosapuntado,verdaderamenteesca-
sos.Uno de los primerosapuntesaprovechablesen esteaspectose debena
G.Lilliu 8, referidosal pobladotalayóticode SesPaisses,paraesteinvestiga-
dorestaríamosanteunacomunidadagrícolaconunarudimentariaagricultu-
ra basadaen los cereales,mientrasque la ganaderíaestaríacentradaprinci-
palmenteen los rebañosde cabrasy ovejas,juntoa unadomesticacióncasera
del cerdo. La cazadel conejo, de ciertasavesy la recolecciónde moluscos
marinosconstituíanel complementoalimentariode la comunidadindígena
de SesPaisses.

Del pobladode S’Illot ~ tenemosdatosmás abundantesy precisos,que
en granparteconfirman lasapreciacionesde O. Lilliu. Sobreunamuestrade
11.447restososeosanalizados,9.925 (86,70%)eranespeciesdomésticas,el
porcentajemásalto lo ocupanlos ovicápridoscon 6.884(69,36%)restoslO,

le siguenlos bóvidoscon2.096(21,11%)y el cerdocon945 (9,52%)restos
identificados.Dos muestrasde perroy unade gallo completanel panorama
de faunadomésticade S’Illot. El complementocinegéticono es relevante,
sólo 579 (5,05%)de los restosidentificados,la mayoríasonconejos,peroes
interesanteconstatarla presenciade cazamayorcon24 muestrasde ciervo,
16 de gamoy algunosindiciosdejabalíy foca.La presenciade ciervo,gamo
y jabalí requierenunaatenciónespecialque aquí no le podemosdedicar,
pues,comoes sabido,se tratade unafaunadesconocidaa la llegadadel pri-
mer poblamientohumanoa la isla, tuvieron que serintroducidos en algún
momentodesconocidode laprehistoriamallorquina,tal vezcon la intención

8 Q~ Lilliu, «Cennosui piú recenti scavi del villaggio talaiotico di Ses Paissesad Artá-
Malorca,Balean»,StudiSard418, 1962-63,22-48; ¡bid, <Informe sobrela IV campañadeex-
cavacionesenSesPaisses(Ana-Mallorca)dela Misión Italiana”, Not. Arq. Híspónico,VII, 1-3,
1963 (1965), 116-130.

H.P. Uerpmann,Die Tierknocitefundeausder taloyot-Sied/ungvonSI//o4Miinchen, 1971.
~»El desglosecabra-ovejaesmásdifícil deestablecer,puestenemos4.981 restosdeovicá-

pridossin diferenciar,por1.118deovejay 785decabrabien identificados.
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de establecerun control sobremanadasen estadosemisalvaje,como comple-
mentodelaganaderíaclásica.

El tercerpobladoquenos proporcionadatossegurosesel de Almallutx
y nosconfirmaconbastantecoincidencialosdatosyaseñaladosde S’Illot:

Edif 1 Edif 6 Edif 7 Edif 11 Mural/a

Oveja 65,7 66,6 57,t 34,6 18,7
Cabra 14,2 — 7,1 19,2 31,2
Cerdo 17,1 22,2 14,2 23 37,5
Bóvidos 2,5 11,1 21,3 23 12,5

Estasituación no ha cambiadoen plenaépocacolonial. La factoríade Na
Guardisse asientasobreun islotequeno tieneposibilidadparamantenerani-
malesdomésticos,a no serestabuladosy alimentadoscon forraje traído de la
costavecina,cuestiónquecreemospocoprobabley sin constataciónarqueoló-
gica. En la dietade los habitantesdela factoríatuvo un pesorelativamenteim-
portantela explotaciónde los recursosmarinos82, pero las proteínasde los
mamíferosdomésticos,abuenseguro,fueronconseguidasde laganaderíaindí-
gena.A partirdelosrestosidentificadosconseguridadesposibleafirmarquela
cabañaganaderaseguíabasadaen los ovicaprinos,tal vez conun ligero aumen-
to, representandoun total de 75,65%,mientrasqueel cerdoy elbueycompar-
tenun porcentajede 10,43%del total derestosdefaunadomésticaidentificada.

No debemosolvidar, aunqueahorano podemosentrarenun análisisdeta-
llado, el impactonegativoquesobreel medioambientetienenprecisamenteun
sobrepastoreode ovejasy cabras,principal factordestructordelosbosques.El
sobrepastoreodelas ovejasarrasaelpastodesdela raíz,peroaúnesmásagresi-
vo el dela cabraque,ademásdelpasto,ramonealosarbustosdelagarrigay tre-
pa, cuandoéstosse agotan,a lo árboles.Cuandose da estasituaciónelbosque
ya difícilmente se regenera13 y el medio ambienteagrícolapuedeentrarfatal-
menteen un procesode rendimientosdecrecientesquepuedeponeren crisis
gravelas basesdesubsistenciadelacomunidad.

El primer,y único intento,deestablecerun modelode formaciónsocialta-
layóticaa partir del análisisintegralde unaexcavaciónse hallevadoacaboen
elpobladode SonFornés14, El equipode investigadoresqueexcavóesteyaci-
mientollegó ala conclusiónquelaganaderíapareceserlaactividadeconómica

M. Fernández-Miranda,C. Enseñaty B. Enseñat,El poblado deA/mal/un(Escorca, Ra-
leares),Exc. Arq. enEspaña,73, Madrid, 1971.

82 VM. Guerrero,La colonizadónpúnicadeMallorca. Basesarqueológicaspara susistemati-
zación,TesisDoctoral,UNED, Madrid, 1993, 1258-1263.

“ 1.D. Hughes,La ecologíadelas civilizacionesantiguas;México,1981,49-50.
“ P. Gasulí,V. Lulí y M. E. Sanahuja,Son FornésIsLa fasetalayó¡ica, BAR, lnt. Series,209,

1984,83-85.
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fundamentalde estacomunidadindígena.La composiciónporcentualde los
rebañoses similar a la que ya hemosido viendo, es decir, una mayona
notablede ovicaprinos(58,7%),seguidosdebóvidos(25,39%)y finalmente
unabajaproporciónde cerdos(14,28%),haytambiénunamínimarepresen-
taciónde équidos(1,58%).Sin embargo,son de graninteréslas inferencias
sobreel tipo de aprovechamientoquecorrespondea cadaespecie15, así,el
aprovechamientode especímenesjóvenesde cabrasy cerdos,y especialmen-
te de esteúltimo, pareceindicar queteníancomofinalidadel consumocárni-
co. Sin embargoentrebóvidosy ovejaspredominanlos restosde adultos,lo
que constituyeun indicio clarode suutilización parael aprovechamientode
la leche y lana, en el casode los bóvidoses tambiénposiblesu utilización
comoanimalesdetraccion.

En Son Fornésla explotaciónganaderaestabaorganizadaparacubrir de
la maneramásracionalposibleel abastecimientoautosuficientede las nece-
sidadescomunitarias,perosin unafinalidad comercial.La actividadeconó-
mica, básicamenteganadera,debíacomplementarseconunaagriculturasub-
sidiaria 16, comonos indica la presenciade molinosplanosy un morterode
cazoleta,sin embargono apareceninstrumentosagrícolasespecializados,si-
tuaciónque es generalizadaparatoda la cultura talayótica.Son frecuentes,
porotrolado,lasgrandesvasijasde almacenamientodecereales17

Del análisisfuncionalde las estructurasexcavadasenSonFornésdedu-
censusinvestigadoresqueno existeningunaunidadestructuralespecializada
en algunatareaproductivaqueno seanlas estrictamentedomésticas,tampo-
co detectanla presenciade artesanosespecializados.Por lo tanto estaríamos,
siempresegúnel equipoque investigó el yacimiento18, ante unaeconomía
de subsistencia,sin excedentealimentariosuficienteparamantenerespecia-
lístasartesanos.La unidaddeproducciónes ladoméstica,cadaviviendaco-
rrespondea unafamilia autosuficiente.Sin embargo,aunquemuchosarqueó-
logos venen la apariciónde especialistasartesanosunaseñalinconfundible
de sistemassocialescomplejos,L. R. Binford 19, desdeel campodela etno-
logía,no creequela especializaciónartesanaltenganecesariamentequejugar
un papelimportante,y señalacomoejemploslasituaciónen Africa, dondeel
trabajodel metales realizadoprincipalmentepor parias,tambiénlos indivi-
duosespecializadosen la produccióncerámicapertenecengeneralmentea
los sectoresdesfavorecidosy desprotegidosde la sociedad,songentesque
carecende tierrasy no tienenaccesoala produccióndealimento.En su ma-
yoría los ejemplosde especializaciónartesanalcorrespondena individuos
queintentanconseguirunlugarenlasociedad.

‘~ Gasulí,Lulí y Sanahuja,SonFornís1.., cit., 83.
16 Gasulí,Lulí y Sanaituja, SonFornésL., dr., 84.
17 Grandesvasijasigualesa las deSonFornésaparecieronenel talaiotde Son Oms llenas

detrigo carbonizado(Inédilo).
‘» Gasulí,Lulí y Sanahuja,SonFornésL..,ciÉ, 85.
‘» L. R. Binford, Enbuscadelpasado,Barcelona,1991,239.
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¿Quétipo de estructurasocial parecedesprendersedel análisisde Son
Fornés?.Convieneadvenirque estamosenuna faseaúntempranade la cul-
tura talayótica,TalayóticoJ 20 (1.250-700a.C.), y queel casode Son Fornés,
conseraltamenteilustrativo,no puedeconsiderarseconcluyenteparatodala
sociedadtalayótica.En todo casopareceseguroqueestamosanteunaorga-
nización tribal, con una forma domésticade producciónque, segúnM.D.
Sahlins21, vendríadefinidaporlos siguientesrasgos:

— La manodeobrano ha sidosupeditadaa organizacionesyfinalidadesexternas
a la familia

— La producciónesunafunción doméstica.Lasrelacionesinternas(marido-mu-
jer, padre-hijo,etc)sonensímismasrelacionesdeproducción.

— La producciónseorganizadeacuerdoconlas demandasfamiliares.
— Losgruposfamiliaresestánconstituidospara la producción, cuentanconlos re-

cursosbásicosyespectficos,herramientasycapaddadestécnicas.

En estetipo de sociedadesla propiedaddela tierraes siemprecomunal,
sobreella ejercenel dominio gruposcorporativossuperioresa la familia,
comoel linaje o el pueblo,la familia sólo gozaríade derechousufructuario,
peroningúngrupoquedaexcluidode los mediosde supervivencia,las socie-
dadestribalesen estegradode desarrollono producensujetosdesarraigados
sinmediosde subsistencia.Cuandounasituaciónasí se producees debidoa
algúnfactorde crisis,no derivadodelapropiaestructurasocial,comolague-
rra 22

La tierra constituye,por lo tanto,un bien comúnsagradoy ligado al ori-
genmítico de la propiasociedadtribal, el único medio de adquirirnuevas
tierrases la invasióny conquistade las tierraspertenecientesa comunidades
vecinas.Estotrae siemprecomoconsecuenciael afianzamientode lapropie-
dadprivadade la tierra, resultadode un desigual reparto del botín, como
normacorresponderámejorloteal«héroe»y alosde rangosuperior.

Ahorabien,en Son Fornés,y seguramenteenmuchascomunidadestala-
yóticas,el recursoprincipal de subsistenciaerabásicamentela ganadería23,

enestasituaciónel pasode la propiedadcomunalde los rebañosalapropie-
dadprivadadelos mismoses mássimple,en las economíaspremonetariasel
ganadosirvede medioevaluativode la riqueza,cuandono de cambio.La po-
sesiónde muchoganadose puedeconsiderarsignoevidentede riqueza.Po-
demossuponerquela propiedaddelos ganadosla ostentabael grupofami-
liar, comoaúnocurreenmuchospueblosbásicamentepastores.

20 M. Fernández-Miranda,Secuenciacultura/dela PreitistoriadeMallorca, Madrid,1978.
2> 5. D. Sahlins,Lassociedadesrri bales;Barcelona,1984,120-123.
22 Sahlins,Lassociedades...,cit., 85ss.
23 Una situación paralela puede plantearsetambién para Menorca, M. Fernández-

Miranda,«La transiciónhacia la culturatalayóticaen Menorca», Trab. de PreitY., 49, 1991,
37-50.
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El mecanismodeintercambiodebienesen estassociedadestribales,arti-
culadasentorno a las relacionesdeparentesco,esel redistributivo.Unaeco-
nomíade produccióndomésticatienecomofinalidad proveeralgrupo fami-
liar de los productosde consumoimprescindiblesparala subsistencia,los
limites del rendimientoestánprecisamenteen la demandadomésticadebie-
nes.Pero tambiénen unaproducciónde subsistenciaes posibleaumentarel
rendimientopropiciandola producciónmás allá de las simplesdemandas
domésticasde los productoresparaatendercompromisossocialesextrado-
mésticos.El principal de estos compromisoses precisamenteel manteni-
mientodeun sistemaredistributivoqueasegurala supervivenciade lacomu-
nidadtribal en su conjuntoen casosde crisis de subsistencia.Estesistema
estágarantizadopor lajefaturatribal, quegeneraunacirculacióncentralizada
de sobreproduccióndirigida haciaél comocúspidedelapirámidesocial,y, a
la vez, la propiajefaturaasegurarála redistribuciónde losexcedentescomu-
nales.SegúnSahlins24, el intercambioen las sociedadestribales está total-
mentemediatizadopor las relacionesde parentesco,así en el segmentoso-
cial doméstico rige un sistemade intercambiobasadoen la reciprocidad
generalizada,asistenciaalimentaria,hospitalidad,presentesy ayudasmutuas
detodo tipo.En elsegmentosocialqueabarcael linaje, puebloy tribu, rige el
intercambiobasadoen unareciprocidadequilibrada,son losintercambiosde
obsequiosy dones,el trueque,etc., el aspectomaterial tienetanto pesocomo
el compromisosocial, lasoperacionesdebenser,en cualquiercaso,compen-
sadas.Mientrasqueen las relacionesintertribalesrige el sistemade intercam-
bio basadoen la reciprocidadnegativa,las transaccionesvan encaminadas
haciaunagananciautilitarianeta.

Los trabajos,ya citados,quehan prestadoalgunaatenciónal patrónde
asentamientotalayótico,parecenindicar queestamosanteunasociedadtri-
bal segmentaria,conunaclarajerarquizaciónde los asentamientosy segura-
mentetambiéncon un cienogrado de especializacióneconómica.El tipo de
organizaciónpolíticageneralizadoenestassociedadestribaleses lajefaturao
chiefdoms25, queostentaun podercentralizadocondistribucionesdeestatus
jerárquicosy hereditarios.El rasgomáscaracterísticode estasjefaturases la
centralizacióndel intercambio,controlanel sistemade reciprocidadesme-
diantela recepciónde tributosestipuladosy a su vez son ellas quienesdistri-

24 Sahlins,Lassociedades...,ciÉ, 129 Ss.
25 E. R. Service, Primiuive SodalOrganization,New York, ¡962; ¡bid, Los orígenesdel

Estadoy/a Civi/ización,Madrid, 1990,34; JAlcinay J. Palop,«En tornoal conceptodejefatu-
ra”, 3. Alcina, «Laculturatainacomosociedaddetransiciónentrelos nivelestribal y dejefatu-
ras’,enLa cultura toma,BibliotecadelV Centenario,Madrid, 1983,69-80;Ibid, «El concepto
de «jefatura’> en el contextode la evoluciónsocial»,Arbor, t. 123 (482), 1986, 35-54; H. T.
Wright, «Prestatepolitical formations’. Qn the Evolutionof Complex Societies,>,en Essaysin
itonorofH. Hijer, Malibá,1984, 41-77;C. G. Wagner,«La jefaturacomoinstrumentodeanáli-
sis del historiador.Cuestionesteóricasy metodológicas>’,Espacioy Organización Socia4Ma-
drid, 1990,91-108.
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buyenlas «ayudas»a los necesitados26 ejecutandosu específicafunción re-
distributivao dereasignacióndebienes.

L.R. Binford 27 ha explicadode unaforma muy gráficala ascensióna la
jefaturadeun «granhombre»:

«Cuandoun hombre llega a su madurez,empiezaa competircon susiguales
cone/fin deestableceralianzas,negociablesffiera desugrupo, con individuosper-
tenecientesa otrasunidadessocialesdistribuidaspor los a/rededores.Ello compor-
taunaformadeintercambiorec¡vrocoretardada

Los seguidoresdel«gran hombre»consiguenseguridady él obtieneprestigia
Enestossistemaslacompetenciaseestableceporlaspersonasy ello dacomoresul-
tadounagravitacióndegentes.

Cuandola cosechafa/la, los seguidoresdeun «gran hombre»se venprotegidos
a cortoplazoporqueéstepuedeutilizar susalianzaspara conseguiralimentospara
ellos.

Las alianzasde un «gran hombre»no puedensercedidasa otra persona;no
sontransferiblesa sushijos, los cualesdebennegociarlas suyaspropias.En conse-
cuenciacuandoun «granhombre»con éxitomueresusalianzasmuerencon él y
suscompetidoresgananestatuscomoconsecuenciadeestamuerte».

El éxito paraestablecery mantenerla jefatura radicaríaen el reconoci-
mientopor partedel restode la sociedadde unasituaciónde prestigio. Por
lo tanto en elprocesode consolidacióndel poderdeberáampliarprogresiva-
menteelcírculo desusleales.Sucesivosmatrimonioscreanasuvezun ámbi-
to cadavez másamplio de parientesobligadosa intercambiosde reciproci-
dad. Algunas veces, estos matrimonios «institucionaleso diplomáticos»
puedenfacilitar el establecimientode colonosen territorios indígenas,que
no dejade serun sistemaparaampliar haciael exteriorel ámbito de los in-
tercambiosde reciprocidad,un buenejemplo lo constituyela fundaciónde
Masaliaen la que>segúnla versión de Justino(43.3.4-13),el jefede la expe-
dición focease casacon la hija del régulo, recibiendocomo dote un lugar
parafundarla colonia 2S~ La jefaturaterminaobteniendoparticipaciónen la
producciónajena,estimulandolaproducciónmásalláde lasnecesidadesdo-
mésticasy absorbiendoesa sobreproducción,que el jefe reservaparafines
colectivos, entreellos la redistribuciónya citada de bienes,pero también
puededesviarunaparte parael obsequioy el intercambiode donescon
otros jefestribalesy por extensiónconvisitantesocasionalesque le propor-
cionanobjetosexóticos susceptiblesde incrementarsu prestigio,es la situa-
ción característicade los contactosprecoloniales,los primerosnavegantes

26 Sahlins,Lassociedades...,ciÉ, 146; Service,Priniiti ve..., ciÉ, 144.
27 Bindford, Enbusca...,dt., 235-236;tambiénM. Harris, Caníbalesy reyes; Madrid, 1977,

98-119;Ibid «Elpotlatch»,en Vacas,cerdos,guerro.sybrujas,Madrid, 1990,102-120.
28 AJ. DomínguezMonedero,«Los griegosde Occidentey sus diferentesmodosde con-

tactocon laspoblacionesindígenaslí.El momentodefundacióndela colonia”, Cutid dePrehfl
yArq., Univ. AulónomadeMadrid, 18, 1991, 149-177.
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semitascontribuyenasí a consolidarla estabilidad,seguridady continuidadde
la jefatura,queseránimprescindiblesparael desarrollodelas relacionescolo-
niales.Estareciprocidaden el intercambiodebienesde prestigioestámuygrá-
ficamenteplasmadaenalgunospasajesdela Odisea:

Probarsi meofrecerñilos donesdela hospitalidad..»(Od, 9.225-230).
y venimosa abrazartusrodillas porsi quieresresentarnoslos donesdehospi-

talidad o hacernosalgún regalo, como es costumbreentre los huéspedes...>’(Oil,
9.255-259).

«...tomódel carro los hermosospresentes—los vestidosy el oro—y los dejó en la
popadelbarca..»(Od,15.221-228).

Estesistemapolítico,en el queel prestigiode un personajejuegaun papel
fundamental,es por definición inestable,la competenciaentredistintos«gran-
deshombres»es por consiguienteconstante,por ello no es raroencontrarde-
terminadasactitudesen los cacicazgosy jefaturastendentesa consolidarel po-
der y convertirlo enhereditario.El jefe tribal en un sistemaredistributivoestá
en unaposiciónóptima pararetirarde la circulacióngeneralunapartedel ex-
cedenteparael sostenimientode unacorte«principesca»de carácterheredita-
rio, estasituaciónpuedeversereforzadaalserelúnicoqueestáen unaposición
institucional idóneaparaestablecercontactoscon el exterior (comerciocolo-
nial) y recibir losproductosexóticosqueaumentaránsucarismay, por lo tanto,
su podery estabilidad.Esterégimen institucional contribuyeparalelamenteal
mantenimientoy refuerzode la jerarquizaciónsocial. El afianzamientode esta
formaciónsocialseproduce,segúnE. R.Service29, pordosvías:

— «La estructurade la autoridades tambiénla estructurade redistribuidores
grandesypequeños,eselsistemabásicodeabastecimiento,y, portanto, esobviamen-
tenecesarioa la sociedad

— Un redistribuidorpuedecastigarreteniendolos bienesde cualquiersubjefeo
grupodisidente”

Cuandose establecee institucionalizaestaforma de poderpersonalno tar-
danenaparecerrangosdiferenciadosen estatusqueconstituyeelentramadode
unasociedadcadavezmásjerarquizaday conrasgosaristocráticos.Algunosin-
vestigadores,comoE. R. Serviceya citado, estándeacuerdoen considerarque
existeunatendencianatura!del puebloa creerqueel carismadel jefe setrans-
mite a sushijos y especialmentealprimogénito,lo queno restaa los miembros
del linaje del jefe el carácterde él/tebeneficiariadel desigualaccesoala riqueza
producidapor todalacomunidadtribal 30 El desarrollodeestaincipientearis-

29 Service,Losorígenes...,ciÉ, 111.
>~ La concepciónbeatíficay casi altruistaqueE. R. Servicemanifiestaen relacióncon el rol

dela jefaturay su linajehasido acertadamentediscutidoporC. O. Wagner,«Lajefaturacomoins-
trumento...»,da, 96, nota8.
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tocraciase ve favorecidaen las sociedadesdejefaturapor la existenciade lí-
neasdinásticasconescasasespectativasde alcanzarla jefatura,peroa su vez
puedenserlos iniciadoresdenuevosasentamientosligadosporlazosdelina-
je conla jefaturacentral31•

La instanciaideológicacontribuyede formapoderosaal mantenimiento
y estabilidadde la jefaturay la jerarquizaciónsocial32• El antepasadoco-
mún, fundadordel linaje queostentala jefatura,puedeserdivinizado,con lo
cual el jefe viviente terminasiendo el representantenaturalde la divinidad
sobrela tierra.

Precisamenteel carácterisleño de la sociedadtalayóticaes uno de los
factoresambientales~ quetienenla propiedadde fortalecerla coherenciay
la eficaciade las sociedadesdejefaturaal impedir quelos gruposo segmen-
tos tribalesdominadospuedanretirarsey fundar nuevosasentamientosen
«tierrade nadie»,los límitesfísicosdeunaisla terminanpor impedirlaexten-
sión de esteprocesoqueabocafinalmentea un podercentralcadavez más
fuertey jerarquizado.Precisamenteparala culturataina ~“ se han descritoje-
rarquíasde caciquesquedominabanvariasislas, pero al menosel poder de
cadacaciquecoincidíaconeldecadaisla.

Somosperfectamenteconscientesquelas páginasanterioresno sonotra
cosaquela construcciónde un modeloteórico basadoen casoshistóricay
etnológicamentebien documentadosy en el análisisde aquellassociedades
protohistóricas,comola tartésica,conbastantesmásdatosrelevantessuscep-
tiblesde ser correctamenteinterpretadosque los disponiblesparala socie-
dadtalayótica.Pero la elaboracióndeun modeloteórico y el planteamiento
correctode interrogantesprecisasconstituyen,sin duda,el primer pasopara
abordaruna investigaciónsobre la formación social talayóticaque aún está
enestadoembrionarío.

Veamosahorasi algunosde los escasosdatosrelevantesconqueconta-
mosresultansignificativosparaapoyarla tesisde que estamosanteunafor-
macíónsocial compleja,organizadaentomoajefaturaso régulosdecarácter
máso menosprincipesco.Uno de los rasgoscaracterísticosde este tipo de
formación social es por lo tanto la desigualdadsocial,y estadesigualdadse
manifiestaconmáso menosclaridadenla organizaciónespacialdelos asen-
tamientos,en su jerarquizacióny especialización,e igualmenteen la apari-
ción, dentro de cadaasentamiento,de elementosarquitectónicosespecífi-
cos~5, o arquitecturade prestigio, para resaltar y afianzar el poder de
determinadasélites políticas y/o religiosas.En las sociedadesjerarquizadas
medianterangosel tratamientodiferencial,no sólo se refleja en la posesión

31 Service,Losorígenes...,ciÉ, 93-94.
32 Service,Losonkenet.,111.
“ Service,Los orígenes...,cit, 321; Harris, Caníbalesy reyes,ciÉ, 112-113;R. Carneiro,«A

Theoryof theorigin of theState”,Science,169,1970,733-738.
~ Alcina, «Laculturataina..”,ciÉ, 72.
“ Wagner,«La jefaturacomoinstrumento...’>,ciÉ
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exclusivade determinadossímbolosmaterialesde prestigio (espadas,espe-
jos, determinadasvestimentas,etc.),sinoen el desigualaccesoa ciertaspartes
o unidadesarquitectónicasdel asentamientoy, por supuesto,en la segrega-
ción funeraria.

En la culturatalayótica,los elementosarquitectónicosmássignificativos
enestesentidoserianelpropio talaiot, los monumentosescalonados36, los
santuariosmallorquines~ y lastaulas-santuariosmenorquines.

Parael pobladode Son Fornésya se observó38 unagranhomogeneidad
técnica en la construcciónde los conjuntosmonumentales(talaiots) y una
heterogeneidadestructuralacusadaen las viviendas.Todaslas estructuras
domésticasaparecensubordinadasalpatrónespacialdeterminadoporlas es-
tructurascolectivas,en estecasolos talaiots.TambiénR. Chapman~ piensa
que en las sociedadescomplejaslos elementosarquitectónicosde carácter
suntuario,comoel talaiot, funcionancomoelementosde cohesiónsocialen-
tre distintascomunidadesquepueblanzonasextensasy reflejanun nivel cre-
cientede complejidady jerarquizaciónsocial.Estenivel de complejidad,su-
gerido por estas grandes estructuras (Nuragas, torres, talaiots) seria
impensable,paraR. Chapman,sin algúntipo deintensificacióndelaproduc-
ción, que,comohemospropuesto,sólo puedeserestimulada(o forzada)por
estructuraspolíticasdeltipo dejefaturascomplejaso régulostribales.

A la luz deestosnuevosanálisis creemosqueel talaiot constituyeunaar-
quitecturade prestigio40 destinadaa realzarel podery carismadel jefe del
grupo, naturalmenteello no invalida quepuedanalbergardeterminadasse-
ñas funcionalesde hábitatcomohogaresy cerámicade usodoméstico,tam-
bién pudieronconstituir lugaresidóneosparaceremoniasde redistribución,
es deciractosde recepcióndela sobreproduccióncomunal,depósitoo alma-
cenamientoen lasgrandesvasijasquepredominanentrelosajuaresdetodos

36 Frecuentementedenominadosenla bibliografíamallorquinacomo«túmulos,,peropen-
samosqueestadenominacióndeberíareservarseparauna arquitecturafunerariaespecíficay
bienconocida.

“ V. M. Guerrero,«Un intentode análisisetnoarqueológicodel santuariotalayóticoma-
llorquín», CuadernosdePreh.yArq.Castellonenses;15, 375-400.

~> Gasuil, Lulí y Sanahuja,SonFornís1.., ciÉ, 84.
“ Chapman,Laformadón...,ciÉ, 347-348.
40 Términoutilizadoparadefinir la arquitecturamonumentalcompleja,equivalentetam-

biéna«arquitecturadepoder”y al anaktorongriego.Puedeincluirseaquítambiénla arquitec-
turapalaciegaentendidaensu sentidogenéricocomoconstruccióndetamañomayory monu-
mental ligada a la figura que detentael poder, con funciones de vivienda, económicas,
administrativas,socialese ideológicas,queno seexcluyenentresi(O.Aurenche,«L’origine du
templee du palaisdansles civilisations de la MésopotamieAncienne»,Ktema,7, 1982, 237-
260; J. Margueron,«Apparitiondu palaisau Proche-Orient”,enE. Lévy, Le systémapalatial en
Orient,en Gréceet ti Rome,Actesdu Co//oquedeStrasbourg(¡985), 1987,9-38; M. Almagro-
Gorbea,A. Domínguezy F. López-Ambite,«CanchoRoano.Un palacioorientalizanteen la
PenínsulaIbérica’>, Madrider Mitteilungen,31, 1990,251-308;M. Almagro-Gorbea,«Palacioy
organizaciónsocialen la PenínsulaIbérica”, VColoquiosobreLenguasy CulturasPrerromanas
dela PenínsulaIbérica, Kóln(1989),Salamanca,1993,21-48.
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los talaiotsexcavados,y posteriorrepartoen actossolemnesde donaciones,
ligadosa la epifaníadel régulo en losque se exaltaprecisamentela grandeza
de la jefatura, suprestigioconseguidomediantela habilidadde captarla so-
breproducción(o excedente)de sus seguidores.En última instancia,unade
las señasdeidentidadcaracterísticasde las sociedadesdejefaturaesprecisa-
mentela segregaciónresidencia4aunqueno por fuerza tiene que revestir la
formapalaciega41, sinosimplementeun tipo de arquitecturacualitativamen-
te superioral resto.

El carácterdel talaiot comoarquitecturasímbolode prestigiose refuerza
pordetallescomolossiguientes:

a) Sonlas únicasconstruccionesen las que seha documentadola exis-
tenciafrecuentede un piso superiorcondominiovisual y real sobreel con-
junto del pobladoy el territorio circundante.Es tambiénlaúnica arquitectu-
ra, junto con los santuarios-taulay los monumentosescalonados,que tiene
un caráctercomplejoy monumental.

b) Ocupancasi siempresituacionesprivilegiadasenla organizaciónes-
pacial del poblado,como en el casode SesPaissesen Mallorca en el que
todoel asentamientose organizaen función del talaiot central,o Torred’en
GaumésenMenorca.

c) En un trabajosólo esbozado42 pero queprometeresultadosintere-
santessi se continúa,J. Aramburu-Zabalaha observadoque los talaiotsde
plantacircularaisladossiempretienensuspuertasorientadashaciapoblados
o haciaotro talaiot aislado,quea su vez orientasu entradahaciaun poblado.
Estasorientacionessonde unagran exactitudy segúnesteinvestigadorno
tienenunadesviaciónsuperiora los 10 grados.Estaríamos,porlo tanto,ante
una arquitecturade prestigio queademásdelimita claramenteun territorio
comunal.Seguramente,el día que las investigacionesen esta línea maduren
podremosestablecerunaciertajerarquizaciónde los asentamientos,hoysólo
grossomodointuidaperosinbasedocumentalsólida.

d) J. Aramburu-Zabalaha comprobadotambién,en el trabajoyacita-
do,quelamayoría(84,21%)delos talaiotsde plantacuadradasuspuertasse
abreninvariablementehaciael SE, oscilandola orientaciónentre145 y 150
grados.Otranotacaracterísticade estetipo detalaiotses que siguenun pa-
trón arquitectónicocomúncongranrigor, el 77,27%detodoslosestudiados
miden 11 m. de lado.Los trabajosde campohande continuar,perounapri-
meraimpresiónparececlara, y confirma lo que hastaahoravenimosapun-
tando,es decir, que el talaiot cumple, entreotras, la función ideológicade
exaltacióndel podertribal.

e) Otrasunidadesarquitectónicasde clarafunción comunal,ideológica

~ Wrigth, Prestatepoliticat..,ciÉ, 43-44.
~ J. Aramburu-Zabala,Patrón de asentamientode la cultura talayóticade Mallorca, (en

prensa).
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o sacra,comolas salashipóstilas,los santuarioso las taulas,estánpróximaso
conectadasdirectamentea los talaiots.El talaiot centralde Ses Paissesse co-
nectapor un pasadizoconlasalahipóstiladel poblado.En Trepucó,Torralbay
Torre denGaumés,entre los másconocidos,la taula o santuariose sitúa en
unaexplanadainmediataaunodelosgrandestalaiotsdel poblado.

o En unaconstrucciónadosadaal talaiot de SonFavar~ fue halladoun
interesantísimoconjuntode estatuillasdeguerreros,«smitinggods»que,como
ha propuestorecientementeM. Almagro ‘~, podríanser interpretadascomo
«divinidadesgentikciastutelaresy defensorasdela estirpede/jefe>,sinqueestoeli-
mine necesariamenteotros atributos.El queestasestatuillas,asimilablesa Re-
sef-Melkarten Oriente‘~, ostentenentresusatributosoriginalesel serprotec-
torasde losreyesy delaciudad,explicaríaen granmedidala facilidad conque
las jefaturasindígenaslas pudieronadoptarcomo elementosideológicosy de
prestigioquereforzabanel caráctersacralizadodesu poderantelacomunidad.
El lugardel hallazgode las estatuillasdeSon Favar,queno esprecisamenteun
santuarioortodoxo,sino unadependenciaadosadaal talaiot, seguramentedes-
tinadaacultosdinásticosgentilicios,tambiénrefuerzanotablementeel carácter
de arquitecturade prestigiodel talaiot ligadaalpodertribal. El ajuarqueacom-
pañabaalas estatuillas46 refuerzasin dudael carácterde lugarsacrodel con-
junto monumentalligado a un personajedealto rango.Los gruposfuncionales
mássignificativosdel ajuarserían:1) Instrumentosde tocador(cuatroungiien-
tariosdepastavitreay uno demarfil); 2) Objetosdeculto (Piezadequemaper-
fumesde bronce,trípodesy mobiliario sobreel quereposabanlas estatuillas);
3) Elementosde vestimentasuntuaria(fíbulas anulares);4) Vajilla de bronce
(jarrosde asasfiguradas,grancuenco,fuenteo braserillo); 5) Vajilla cerámica
(vasos,jarritasy copas)relacionadaconel consumoritual debebidas,¿vino?,o
paralaprácticadelibaciones.

Ademásde los talaiots,otras construccionestalayóticas,como los monu-
mentosescalonadosde Pula ‘~, Son Oms48 y Son Más de Potecari‘9 en Ma-
llorca y Toraixa,Torreta de Tramuntanao Binixiquier en Menorca~ deben

~‘ L. Amorósy A. GarcíaBellido, «Los hallazgosarqueológicosdeSon Favar>, Arck Esp.
deArq.,XX, 66, Madrid, 1947, 3-27.

‘~ M. Almagro-Gorbea,«Tartesodesdesus áreasde influencia: la sociedadpalacialen la
PenínsulaIbérica»,en Alvar y Blázquez(eds.),Losenigmas>.,ciÉ, 139-161.

4> La interpretaciónde estasestatuillascomoun trasuntoindígenadel Marte itálico no in-
valida la argumentación,puestambién el Marte itálico se inscribeen estamisma interpretación
dedivinidad tutelardel linajeprincipesco(Alinagro-Gorbea,‘Tarteso , cit., 154).

46 Amorós y GarcíaBellido, «Loshallazgos...”,cit.
~‘ O. Rossello,‘Mallorca enel BronceFinal (siglos xv¡-xnl a.C.), 2» Cong. «Un Mi//enio di

Relazionifrala SardegnaeiPaesidelMediterraneo»,Selargius-Cagliari,1987,421-437.
48 G. Rossello,Lacultura talayóticaenMallorca, Palma,1979,fig.3 1.
~«G. Rossello,La cultura.., ciÉ, 112.
>» L. Plantalamor,L’arquitectura prehistórica i protohistóricade Menorca i el seumarc cultu-

ral Maó, 1991,324-332.
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sersíndudaincluidasentrelos elementosarquitectónicosde prestigio,a los
quetambiénse puedenañadirlossantuariosy las taulas.

Algunos asentamientostalayóticospresentanuna sospechosae insólita
acumulaciónde elementosarquitectónicosde prestigio y/o confunción sa-
cra e ideológica,que parecenconfirmar la línea argumentalque estamos
manteniendo.Es posiblequeestaconcentracióndemonumentostan singula-
respermitainterpretarestosasentamientoscomolugaresdeagregacióninter-
tribal, con un trasfondoideológico importantepararealzarel prestigio de
unaautoridaddecaráctersacralizado.

Entre los casosmás paradigmáticostendríamosel conjunto de Son
OmsSí, queconcentraun talaiot circular condoshabitacionesadosadas,un
monumentoescalonado,un santuarioy un edificio de plantarectangularlla-
mado “laberinto», con una serie de dependenciasrelativamentecomplejas
querecuerdanburdamentealgunoselementostípicosde las construcciones
deprestigioy palaciegasde la penínsulaIbérica52, aunqueno estanto la se-
mejanzaformal, comolas funciones~ a lasque pudieronestardedicadoslas
quenosaproximanlos dos modelos.Como es lógico, todaslas construccio-
nesde Son Omsenumeradasno se construyeronsimultáneamente,peroello
reafirmaríaprecisamenteel carácterde lugar de especialsignificadoparala
comunidad,algunosedificiosse arruinano pierdensu función original pero
el lugarcontinúaligado probablementea ceremoniascomolaepifaníadel ré-
gulo, lasestacionalesdela fecundidad,etc., enlasqueprecisamenteseproce-
decongranboatoalas laboresredistributivas.

En fechasmuy tardías(siglos íí-í a.C.),algunosmonumentosde Son Oms
fueron utilizadoscomo necrópolis,o mejor dicho como lugar de enterra-
mientode algunospersonajesa los que no les acompañabaajuar,o eramuy
pobre,sinelementosde prestigio,tal vez no les hacíafalta resaltarsu rango,
puessólo ellos y su linaje podíanteneraccesoa enterrarseen semejantelu-
gar. A unos250 m. de los conjuntosarquitectónicos,antescitados,se ubica
un yacimientoquese caracterizapor la deposiciónde inhumacionesinfanti-

5< ~ Rossello,Excavacionesen elconjunto ralayóticodeSon Oms (Pa/ma deMallorca), Exc.
Arq. en España,35, Madrid, 1962; 0. Rosselloy J. Camps,«Las excavacionesde Son Oms
(Mallorca) 1969-1971»,XII Cong.Nal deArq., Jaén,1971,301-306;L. PlantalamoryC. Cata-
reIlas,«La necrópolisde Son Oms (Palmade Mallorca)’, XII Cong MaL deArq., Jaén, 1971,
307-310; 0. Rossello y y. M. Guerrero,«La necrópolis infantil de Cas Santamarier(Son
Oms)»,Nor. Arq.Hispdnico, 15, 1983,407-448.

52 M. Almagro-Gorbea,«ElperíodoorientalizanteenExtremadura»,en La cultura tartésica
en Extremadura,Mérida, 1990, 85-126;Almagro-Gorben,Domínguezy López-Ambite,«Can-
cho Roano...’,cia; Almagro-Gorbea,«La organizaciónpalacial...»,ciÉ; ¡bid, «Tarteso...’,ciÉ; E.
A. Llobregat,«Dostemplesibéricsa l’interior del poblatde l’llleta deisBanyets>,Fonaments,5,
1985,103-112.

53 ParaCanchoRoanosehanseñalado,entreotras:a) Resaltarla autoridady el controldel
dueñosobrelasociedad,b) Diversosámbitosbiendefinidos,comoviviendadelamo,santuario
dinásticoo lugardeexaltaciónideológicadesumorador;c) Almacéndealimentosprocedentes
dedones,etc.(Almagro-Gorbea,Domínguezy López-Ambite,«CanchoRoano...’,ciÉ).
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lesde neonatosen urnasde areniscao decerámica,quesiemprehemoscon-
sideradoqueteníanunafuerte significaciónritual, másalládel factorfunera-
rio 54. Comovemos,la pervivenciade elementosde contenidoritual, ideoló-
gico o simbólico,concentradosen un mismoasentamiento,no hacemásque
recalcarel papelde lugar sacralizadoy reconocidopor distintos gruposo
segmentostribales.

Hace tiempo habíamosargumentadonuestraopinión en contra de la
consideracióndel talaiot comolugar funerarioparala cremaciónde cadáve-
res55, pesea los hallazgosde Colominasen dos de los talaiotsdel poblado
de SesAntigors 56, aquellalíneaargumentalnossigue pareciendoválidaaún
hoy, sin embargo,a la luz de las reflexionesque estamosexponiendoaquí,
cabríainterpretarlos cadávereshalladosenlos talaiotsdeSesAntigors como
personajesde alto rango—¿jefestribales?—enterradosprecisamenteenunI-
dadesarquitectónicasde prestigio,alosque,además,acompañabanelemen-
tosdeajuarquedenotanel poderdel personajeenterrado,comoeranladaga
de hierro y las puntasde lanza.Tal vez, podríatambiéninterpretarseel in-
cendioy la ruinaposteriordel talaiot comounaamortizaciónritual intencio-
nada,al estilode lasconstatadasenotrasarquitecturasde prestigio,comose-
ría el caso del palacio de CanchoRoano5’, en cuyo interior aparecieron
enterradosun varony seisdamas58~ Laspuertasdel edificio fuerontapiadas
antesde procederal incendioritual del edificio. Esteritual de destrucciónri-
tual intencionadaha sido igualmenteconstatadaen la segundafase del pala-
cio de PoggioCivitate~ deMurío.

Otro conjuntoque, a nuestrojuicio, parecereunir un alto significado
ideológicoseriael denominadopobladodeAlmallutx 60, en realidadtodoel
yacimientogravitaen torno a tres magníficossantuariosqueconstituyenlos
únicosedificios de ciertaentidad,los restantesno pasande serpobresfon-
dos de cabañay algunasconstruccionesde ínfima calidadadosadasa loses-
carpesrocososde lapendiente.El significadomítico queen lamayoríade las
culturasprehistóricastienenlos “altos lugares»ya confiereun ciertocarácter
ideológicoatodoel conjunto,quese ve realzadoporla presenciaculminante
delos santuarios.Parecefuerade todadudaquetan menguadoasentamiento

~« VM. Guerrero,«Posiblessacrificiosinfantiles en la culturatalayóticade Mallorca,en
Inhumacionesinfantilesen el ámbitodelMediterráneoespañol(siglos vn al. al,, ¿E.), Cuad de
Preh.yArq.Castellonenses,14, 191-209.

~ V. M. Guerrero,Indigenismei colonitzaciópúnicaa Mallorca, Palma,1985,19-21.
56 J~ Colomines,«Les Salinesde Santanyí.Poblat deisAníigors», Anuari Instituí d’Estudis

Ca¡alans,XX, volVí, 1915-20,567-569.
“ Almagro-Gorbea,Domínguezy López-Ambite, ‘<CanchoRoano...’,dÉ; Almagro-Gor-

bea,«Palacioy organizaciónsocial....’,ciÉ
58 Almagro-Gorbea,«Tartesodesdesusáreasdeinfluencia...»,ciÉ, 144.
“ E. O. Nielsen a a/ii, ‘Poggio Civitate (Murío)”, 5. Stopponi (cd.), 1985, 64-154;JA.

Santos,«La casapalacioetruscadePoggioCivitate, Murío, Toscana»,Rey,de Arqueología,125,
1991,52-56.

60 Fernández-Miranda,Enseñaty Enseflat,E/poblado..,ciÉ
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humanono necesitabaparacubrir susnecesidadesreligiosasde tresgrandio-
sos santuarios(dos en la cúspidey otro extramuros).Es tambiénotro de los
lugaresquecabríaconsiderarde agregaciónintertribal, al igual queSon Oms
y desdeluegoSo na Ca9ana61 en Menorca,tal vez el másparadigmáticode
todos.

Resultamásdifícil identificar los objetosde prestigiocaracterísticosdel
rangoy estatussocialen los instrumentosconcretosdela culturamaterialta-
layóticaanterioresa las primerasimportacionesprecolonialesy coloniales.
Los objetosqueconfierenprestigioa un jefe o a un aristócratatienenun alto
significadosimbólico,y frecuentementeson difíciles de identificar en el re-
gistro arqueológico,lo cual no significaqueno existan,sino quelaarqueolo-
gía tieneproblemasparadiscriminarlos,muchossímbolosde prestigioy ran-
go social que conocemospor los estudios etnográficos,como tatuajes,
plumas,adornosde materiasperecederas,etc., tienenpocasprobabilidades
de permaneceren el registroarqueológico.Peseatodo, la frecuenciay distri-
bución de objetos metálicos,como sugiereR. Chapman62, estabasocial-
menterestringidoa determinadospersonajesquelos usaríancomo símbolo
de estatus.Entre estoselementosnos parecesignificativo señalaren primer
lugar las espadastalayóticas,pectorales,cinturones(?)y tintinábulos,entre
los mássignificativos,perotambiénlos espejosdebronce,que,comoes bien
sabido,sonun elementoquefigura habitualmenteentrelosobjetosde presti-
gio que acompañana las figuras de los régulosen las estelasdecoradasdel
5.0. peninsular63 Su inexistencia,o al menossu escasez,entrelos ajuares
funerarios talayóticos no representaen principio ninguna contradicción,
pueslos elementosde prestigioy símbolosdela autoridad,enun contextode
pobrezaabsolutademetales,debíantraspasarseal herederoy muyraramente
enterrarsecon el propietario,salvoen circunstanciasmuy especiales,como
podíaserla desaparicióndel linaje porfaltade herederos.Segúnla tradición
romana,en la regia, moradadel rey de Romafundadapor el rey-sacerdote
Numa,seguardabanlas lanzasy escudosde los salios,sacerdotesdel culto a
marte.Tambiénpor paralelosetnológicos,sabemosque los clanesy linajes
luos64 (pueblosbásicamentepastoresasentadosal E. del lagoVictoria) po-
seenlanzassagradasquepertenecierona los antepasadosdel linaje fundador.
Una deestaslanzassagradasse usaen lossacrificios.Tambiénson frecuentes
las espadassagradasquepertenecierona los linajes queocuparonel actual

6< L. Plantalamor,«El santuariode So na Ca~asanay las relacionescon el Mediterráneo
Centraly Occidental<,en Un mil/enniodi relazionifra la Sardegnae i PaesidelMediterraneo,Se-
largius-Cagliari,1986, 533-546;¡bid., L’arquitectura prehistórica iprotohistórica deMenorca i el
seumarccultura4Maó, 1991,373-392.

62 Chapman,Laformadón...,ch,342.
63 Barceló, introducción..., ciÉ; Celestino,«Las estelasdecoradas...,ciÉ; Almagro-Gorbea,

“Estelasantropomorfas...”,c,É
64 E. Evans-Pritchard,«Tribus y clanesluos”, en Ibid, La mujer en lassociedadesprimitivas,

Barcelona,1971,225-226.
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territorio.Estosobjetostienenun alto significadoideológicoy son símbolosde
launidadde un clan o linaje y, porextensión,dela tribu, se utilizan ritualmente
en tiempo deguerra,o de desgracias,comoplagaso sequía.Generalmentelas
custodialalíneamásancianadeun linaje.

En el sistemafunerario,al igual queocurre en otras culturasprotohistóri-
cas 65, es posibletambiénrastrearindiciosquepermitensustentarla tesisde la
sociedaddejefaturaparalaformaciónsocial talayótica.Al igual quepasaenlos
lugaresdehabitat,losajuaresfunerariossonmenosilustrativosqueotros rasgos
aparentementesecundarios.

Nos faltan estudios,comoya se dijo, sobrela organizaciónterritorial de la
culturatalayóticay estonaturalmenteafectatambiéna las necrópolis.Por ello,
en estosmomentos,aúnno tenemosidentificadaningunarelaciónexactaentre
un asentamientode habitaty sus correspondientesnecrópolis,el día que se
puedadefinir conalgúníndice de certezael territorio tribal, el mosaicode ne-
crópolis talayóticastendrácierto sentido,sobreestasbasespocacosamaspo-
demoshacerqueplantearde nuevoalgunashipótesis.El sistemafunerariotala-
yótico hasido extensamenteestudiadopor J. Colí 66, por lo quenos remitimos
adicho estudioparaotros aspectos,aquísólonosinteresadestacaralgunosras-
gos queparecenapuntarhaciael modelo de formaciónsocialquevenimospro-
poniendo.

Desdeel principio mismo de la cultura talayótica(1.250 a.C.) es posible
rastrearciertos tratamientosfunerariosquedenotanla existenciade individuos
conun alto rangodentro de lacomunidad.Uno de los casosmás evidenteslo
tenemosen un personajeenterradoen SonMatge 67, fue inhumadosin descar-
namientoprevioy acompañadodeun ajuarexcepcional,en el quedestacancla-
ros elementosde prestigio,comoson la espadade pomo,unaajorcao corona
de broncey unaagujao prendedorde cabezaesférica,quehay tambiénquere-
lacionarconuna vestimentadistinguida.Ciertos individuos que se enterraron
en Son Matge tuvieronelprivilegio de inhumarseen un recinto compartimenta-
do, separadode la necrópolisgeneral,quese ha considerado68 como «capilla
funeraria»por contarconunaseriede hallazgosde alto contenidoideológico,
entreellos unarepresentacióndela«diosamadre»y vasijascon asaszoomorfas.
Por lo tanto cabriapensarquese tratade componentesde unaélite o aristocra-
cia tribal o, tal vez,miembroscolateralesdel linajedel jefeo régulo.

Algunas necrópolispresentanrasgosmuy especialesquepermiten pensar
en un uso absolutamenterestringidoa ciertosgrupos,tal vez sólo a los miem-
bros de determinadoslinajes. Estaposible segregaciónfuneraria~ constituye

85 M. M. Ruiz Delgado,«Lasnecrópolistartésicas:prestigio,podery jerarquías”,enM. E. Au-
belel ahí, Tartesso&ArqueologíaProtohistóricade/BajoGuadalquivir,Sabadell,1989,247-286.

66 J~ Colí, La evolución delritual funerario en la cultura talayórica, TesisDoctoral,Univ. llíes
Balears,1989.

67 Colí, LaevolucióndelrituaL.., cit., 668.
68 CoIl, Laevolucióndelritual.., ciÉ, 668.
69 Wright,«Prestatepolitical...,ciÉ, 43-44.
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también,junto con la residencialyaseñalada,otra delas notasdefinitoriasde
las sociedadesdejefaturao chiefdoms.Uno de los casosmásparadigmáticos
es la cuevade Son Boronat~ El yacimientono habíasido profanadoy el
depósitoarqueológicoestabaintacto, lo quepermitió unadocumentación
detalladadel mismoy un cómputodeenterramientosexacto.Se habíaninhu-
mado un total de ocho personasadultas,entreancianos,adultosy jóvenes,
así comonueveniñosengeneralmenoresde los tresaños.Los másancianos
fueroninhumadosenel interiorde ataúdeso sobreparihuelasde madera,los
adultosy jóvenesse inhumabandirectamentesobreel suelo,mientrasquelos
nínosfueron introducidosen urnascerámicaso de arenisca.El yacimiento
tuvo un cortoperíodode uso de aproximadamentedoso máximo tresgene-
raciones,las fechasde radiocarbonoobtenidasde los ataudesoscilan entre
440 y 400 a.C..El recinto funerariofue abandonadocuandosólo 2/3 de su
interior habíasido ocupado,quedandoespaciosuficienteparaalgunasgene-
racíonesmás.La apariciónde dosfragmentoscerámicosa torno importados
del siglo tí a.C.no indicannecesariamentequelos enterramientosse prolon-
gasenhastaesafecha,no pudieronvincularseaningúnenterramientoconcre-
to y tal vez podríaninterpretarsecomoofrendastardíaso restosdealgúncul-
to allí celebradouna vez abandonadala cuevacomo necrópolis,lo que
reforzaríala concepciónsacradel lugar y su recuerdoaún vigentedepuésde
variasgeneraciones.

Parececlaroque en Son Boronatestamosante un recinto funerario de
uso muy restringidoy el hechode quecomparezcancadáveresrepresentati-
vos de todoslos gruposde edad,desdeneonatosa ancianos,pareceindicar
que se trata de un grupo familiar concreto.Los ajuareseranprácticamente
inexistentespor lo queno podemosinferir a travésdeellosningunaseñalde
rango o estatus.Pero las señalesde prestigio puedenestarno tanto en los
ajuares,inexistentes,sinoen el funeral y en laelecciónmismadel lugarfune-
rario. Algunos investigadores71 han observadoquea mayor estatusse pro-
duceunamayor incidenciade la muerteenel funcionamientodel grupotri-
bal y unamayorinversiónenlos funerales,queno necesariamentese refleja
enelajuar.

Sin dudaalguna,la <‘inversión de energíasocial» en los funeralesdc las
personasentenadasenSon Boronatdebió de serextraordinariay sólojusti-
ficablesi se tratabade personajesde alto rango y sus familiaresmás allega-
dos.El recintofunerario se sitúaenunacuevade dificilísimo acceso,abierta
en unacortadarocosavertical,no sólo el accesoes difícil, sino que,una vez
en lapuerta,la entradasóloes posibleinstalandounaplataformaconescale-

‘« y. M. Guerrero,“El yacimientofunerariodeSon Boronat(Calviá, Mallorca), Bol Soc.
Arq. Luliana, 37,1979,1-58.

‘< L. R. Binford, «Mortuary practices:iheir study andtheir potential, An Archaeo/ogica/
PerspectivaSeminarPress,New York, 1972, 208-243;J. Tainter, Morzuary practicesandthe
studyof prehistoricsocialsistems,en M. Schiffer(ed.),Advanceslo Archaeologica/Methodand
Theory,voll, AcademicPress,NewYork, 1978,105-141.
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rasdemadera.El cortejofúnebredebíatransportarpesadosataudesy urnasde
areniscadesdealgúnasentamientono determinadodel valle de Valldurgentdu-
rantevarioskms.,parafinalmenteaccederal recintoen unaescaladarealmente
arriesgada.No conocemosningunaotra necrópoliscon tantasdificultadesde
accesocomolade SonBoronat.

Otro yacimientofunerariocon indudablesseñalesdeconstituir un cemen-
terio singularconevidenteselementosdeprestigiosocialeselAvenc delaPun-
ta 72• Paraempezarel lugar funerariose instalóen un medio naturalde difícil
acceso,puesse tratadeunasimaalaqueseaccedeatravésdeun pozovertical
de 18 m. deprofundidad,lasimatieneasu vezunapendientemuypronunciada
quefue acondicionadaconnuevemuretesde aterrazadoparalograralgunassu-
perficiesplanasdondedepositarlosataudesy celebraralgunosritos funerarios.
Se contabilizaronunos50 individuos, muchosde cuyos restos,ajuaresy atau-
desestabandesplazadoshaciael lateraly el fondo de lasimadebidoa despren-
dimientosy corrimientosdepiedras.Peroel elementoqueconfiereespecialsig-
nificaciónalgrupo humanoquese enterróaquíes quealgunosde ellos, seis al
menos,se inhumaronenel interior de sarcófagosdemaderaquereproducenfi-
gurastauromorfascompletas,magistralmentetrabajadaspiezaapiezay ensam-
bladasconclavijas y mechastambiénde madera,medianteun sistemaquere-
cuerdael trabajoartesanodearquitecturanaval.La maderade los ataudesha
sido datadaporradiocarbonoen320 a.C.

La inhumaciónen sarcófagosde maderaes relativamentefrecuenteen la
prehistoriamallorquina,pero desdeluego los personajesquese enterraronen
Sa Puntateníanrangosocialmuyelevadoy tal vezestamostambiénanteun ce-
menteriodedicadoal linajede un réguloo unajefaturasacralizada,pues no po-
demosolvidar las connotacionesmíticasquela imagendel toro tieneen la pre-
historia balear,parecepoco probableque un personajesin un estatussocial
elevadopudierateneraccesoaenterrarseen el interior deunaimagensacra,tal
vezconvalor totémicoprotectoradel distinguidolinaje del difunto.

En estecontextode necrópolissingulares,no es posibleolvidarsede Son
Real ~‘, J. Colí la ha consideradocomouna necrópolisconsignosde alto ran-
go 74, a laquesólo podíanaccederdeterminadosindividuos.El quela mayoría
seanademásbraquicéfalos“, queen el conjuntode la poblaciónno represen-
tan másdel 25,27%,con ascendientesen el poblamientotalayótico de origen
oriental 76, circunstanciaque, sin embargo,no se produceen la vecinanecró-

72 V. M. Guerrero,«Los sarcófagostauromnorfosde «La Punta”. Un caso de aculturación
indígenaenla protohistoriadeMallorca,Riv. StudiFenicí,XV, 2, 1987, 163-178.

~ M. Tarradelí, La necrópolisde <‘Son Real»y la «1/la deIs Porros» (Mallorca), Exc. Arq. en
España,24, Madrid, 1964.

‘~ CoIl, La evoluciónde/rituaL..,cit., 681-682.
“ A. Font, Estudiode los restoshumanosprocedentesde la necrópolisde Son ReaL Alcudia.

Mallorca, TesisDoctoral,Barcelona,1977; Ibizl, «Nuevo testimoniode la presenciaen Son Re-
al (Mallorca) debraquicéfalosplanoccipitales”,Ampurias,41-42,139-154.

76 Guerrero,Lacolon¡zac,on...,ciÉ, 122-123.
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polis del Illot deIs Porros”,dondelos braquimorfosno pasandel 16,3%,
frente a un 82,6% de dolicomorfos,podría hacernospensarque estamos
ante un segmentosocial conestatusde privilegio en el conjuntode lapo-
blaciónisleña.

Seguramentepodríanañadirsealgunosejemplosmás,pero no preten-
demoshacerun inventarioexhaustivode todasestassituaciones,sino sólo
presentarlas másllamativas como apoyodel modelo de formación social
queestamosesbozando.Algunasde las expuestas,comoSonBoronaty La
Punta,correspondena fechastardíasde laculturatalayótica,cuandoya el
impactode la colonizaciónse habíadejadonotar,sin embargolos creemos
aúnválidosparailustrarlos aspectosinstitucionalesquenosocupan,debi-
do tambiéna que no creemosque el factor colonial cambiasesustancial-
mentela formaciónsocial talayótica,que en ningún momentotraspasael
nivel organizativode jefaturatribal, alo quesi contribuyóla colonización,
comoahoraveremos,fue a intensificaralgunastendenciasya presentesen
laprecolonización,entreellas elpodercoercitivodela jefatura,lajerarqui-
zaciónsocial, desarraigode algunosgruposy aparicióno incrementode
formasde dependenciapersonal.

Parala sociedadindígenaprecolonial de Sicilia, A.J. Domínguez78

apuntaalgunascaracterísticasqueen granmedidapodríanser paralelasal
casotalayótico,así establecequesetratadeun tipo de sociedadcompleja,ar-
ticulada,y con unaclaraestratificacióninterna,suponetambiénqueel poder
se habríaconcentradoen un tipo de figura principescacon funcionesredis-
tributivas.La necesidadde reafirmarsupoderle llevaríaa erigir ciertosmo-
numentosarquitectónicosdeprestigio,es el casodel«anaktoron»de Pantáli-
ca, queasumiríafuncionesde residenciapalaciegade la jefatura,actividades
económicascentradasen el almacenamientode grandesvasijas,que es una
señaltípica delos sistemasredistributivos,juntoconactividadesmetalúrgicas
realizadasenel mismoedificio y controladasporelpoder.

La colonizacióngriega, segúnA.J. Domínguez,no habríaoriginadoesta
formaciónsocial,perosi habríafavorecidolas tendenciasala jerarquización
y a laprofundizaciónde unadesigualdistribuciónde la riqueza,ello iría apa-
rejadoa la consolidaciónde unaaristocracia,como parecedesprendersede
la afirmacióndeDiodoro Sículo (11.78.5)al referirseal sículo Dudecio,del
quedicequeeraun “hombredeunafamilia renombradaypoderosa».

Interacciónindígenas-colonos

Hemosintentadoesbozar,con todaslas dificultadesya expuestasque
conlíevaunadocumentaciónescasay hastaahorano interpretada,los ras-

“ A. Malgosa,Lapoblació talalóticade Mallorca,Barcelona,1992,455.
“ A. J.Domínguez,La colonizadóngriega deSicilia. Griegos, indígenasypúnicosen la Sidlia

arca>ca:Interacciónyacu/turadón,BAR, mt. Series,549,1989,66.
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gos básicosde la formaciónsocial indígenasobrela quepresionaráel factor
colonial.

Todo procesocolonial poneen contactodos formacionessocialesmuy
distintasencuantoa su desarrollotecnológicoy su estructurasocieconómica,
y tambiénenel plano ideológico-institucional.Peroparaquela empresaco-
lonial, básicamentecomercialennuestrocaso,tengaéxito es necesarioquela
formación social indígenahayaalcanzadodeterminadogrado de organiza-
ción institucionalcompleja.Algunos investigadorescoincidenenadmitir que
el comerciocolonialprecisanecesariamentedeunasestructurassocialesque
garanticenla extracciónde excedentey asegurenlaestabilidady continuidad
de los intercambios,necesitantambiénllegar a pactos,fórmulas de alianza
con los régulos,o príncipeslocales~ y ello sólo puedeconseguirseen una
formación social con un poder tribal fuertementeestablecidosobreunaso-
ciedadcomplejay jerarquizada.Por lo tanto,estetipo deformaciónsocialno
la generael impactocolonial, sino que facilita las relacionescoloniales, lo
que ocurre es que el impactonegativodel ¡ntercambiodesigualagudizaráy
profundizarálos rasgospolíticos,ya señaladosdejerarquizacióny concentra-
ción dela riqueza.Lasrelacionesde parentescoperderánimportanciacomo
factorbásicodelaestructurasocialy ganaránterrenoformasdedependencia
personalde tipo clientelar,tal vez semejantesa la fidesy a la devotioibéri-
casSO

Ya hemosvisto comola jefaturatribal consolidasu carismamediantelas
maniobrasya expuestasde canalizarhacia su personaun numero, cuanto
másalto mejor, de transacionestribales, «reciprocidadequilibrada»según
Sahlins,el beneficiomaterial en la mayoríade ellas apareceminimizado, las
ventajasprincipalesson esencialmentesociales,se obtieneprestigio y se re-
afirmael podera medidaque haymaspersonasobligadaspor la éticade la
reciprocidad.

La necesidadde afianzary extenderel podertribal medianteunasitua-
ción de prestigio abonael terrenoparaaceptarel intercambioconextranje-
ros, en principioenel mismorégimende reciprocidad,quepuedepermitir la
obtenciónde productosexóticos.Estosbienesexóticos,queconsolidanaún
máselprestigiode la autoridad,se exhibirány se donaránen ceremoniastri-
balesSI, conlas queel régulo podrá extendersu radio de influenciaal con-
vertirse en intermediarioúnico entrelos comerciantesextranjerosy otros
grupostribales que no tienenaccesoal intercambiocolonial. Esteproceso,

“ M. E. Aubel, «El impactofenicio enTartessos:Las esferasde interacción»,La cultura
rarrésicay Extremadura,Mérida, 1990, 29-44;J. Barceló,«Una interpretaciónsocieconómica
delBronceFinal enel Sudoestedela PenínsulaIbérica”, Trab. dePrehA,49, 1992,259-275.

80 A. Prieto,«La devotioibéricacomoforma de dependenciaenla Hispaniaromana’>, en
Colonatoy otras formas de dependenciano esclavista,Memoriasde Historia Antigua,Oviedo,
1978, 131-136.

~> M. D. Sahlins,«Sobrela sociologíadel intercambioprimitivo”, en ibid, Economíade la
EdaddePiedra,Madrid,1977,246.
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unay otravezrepetido,profundizarálas pautasdejerarquizaciónsocialy afian-
zamíentodel poder tribal, no en vanoestáensituaciónde podercastigara los
contestatariosexcluyéndolesde la participaciónen la redistribución,igualmen-
te puederetenerunapartede la sobreproducciónparainversionessuntuarias,
guerras,etc.

Los intercambiosconlos mercaderesextranjerosentraríanenlaesferadela
reciprocidadnegativa,enfocadahacia una gananciautilitaria, Sahlins apunta
que en el registroetnográficoaparecen,referidosa este tipo de intercambio,
términoscomo«regateo«,o formasmásviolentascomo “juego sucio”, “trampa”,
“robo” y otrasvariedadessemánticasrelacionadascon la apropiación82• Pare-
ce indudablequeen el intercambiocolonial rige unadistintaética,queel reali-
zadoenlas esferasreguladaspor el parentesco.Los intercambiosdeproductos
exóticosgeneradospor el comercioultramarinoseasientansobreacuerdosins-
titucionales,quese conviertenentratadosde paz y buenasrelacionesdiplomá-
ticas.El carácterinstitucionaly pacifico del intercambiono eliminarálas conse-
cuenciasnegativaspropiasdel intercambiocolonial.

La característicabásicadel comerciocoloniales la inexistenciadel juegode
la oferta y demanda,y, como consecuenciade ello, la indeterminaciónde los
precios.A ello contribuyedecisivamenteel carácterde intercambioinstitucio-
nal, pactadomedianteacuerdoprevio entrela autoridadtribal y losjefesde la
empresacomercial,en estosacuerdosquedaestablecidode antemanoquiénes
intercambiany quése intercambia.Hay unaciertaaparienciade equilibrio en
las equivalenciasdelas transacciones,comográficamentese desprendedel co-
nocidopasajequenosofreceHerodoto~

«Los cartaginesescuentantambiénesta historia. Dicen que hay en Libia, más
allá de las columnasdeHeracles,un parajehabitado, cuandoarriban a él, descargan
susmercancías,y luego deponer/asenfila sobrela playa,seembarcany hacenhumo.
Apenasvenelhumolosnaturalesdelpaís,sedirigen al mar, dejanoro parapagar las
mercancíasyse alejande ellas. Los cartaginesesdesembarcanyexaminanel oro: si
lesparecejustopreciodesusmercaderías,selo llevanyseretiran;perosino lespare-
cebastante,seembarcandenuevoyseestánensusnaves,ylosnaturalesseacercany
agreganmásoro hastacontentar/es.Ningunoperjudicaal otro, puesni ellos tocanel
oro antesdequelos libios igualen el valor de las mercaderías,ni los otros tocan las
mercaderíasantesdequelosfenidos lestomeneloro”.

Peroestaaparienciade equilibrio no escondetodas las connotacionesne-
gativas del intercambiodesigual,por el quelapotenciacolonial consiguemate-
rias primasacambiode abaloriosy mercancíasmanufacturadasde escasocos-
te, es la diferenteescalade valoresde uso84 de los productosintercambiados
lo queprovocalas relacionesdeprofundadesigualdad.

‘~ Sahlins,Lassociedades...,ciÉ, 129-130.
~ Herodoto,4.196.
84 c~G. Wagner,«Aspectossocíoeconom¡cos...,ciÉ



Formaciónsoda/indígenay relacionescoloniales... 177

Aunqueel mercadocompetitivo y fijador de preciosestáausentedel co-
mercío colonial, se puedenpresentarestrategiasde competenciapara incre-
mentarel volumende comercioexóticoy, a lavez,paraconseguirrebajascom-
petitivas,unadeestasestrategias,queencajaperfectamenteen elmecanismode
la reciprocidad,es la búsquedade más sociosparael intercambio85, en este
contextose explicaperfectamenteel interés deArgantoniosparaaumentarla
presenciafoceaen sus dominios86, o los matrimoniosinstitucionalesentrelos
jefesdeexpedicióncolonialy damasde alto rangotribal, emparentadasdirecta-
menteconellinajedel régulo,comoya sehaseñalado~‘ enel casodeMasalia.

La presenciacolonial en Mallorcapuedesindudaenmarcarseenestaspau-
tasde comportamientoya expuestas,que,por otrolado,parecenbastantegene-
ralizadasysuficientementedocumentadaspor los registrosetnográficos.

El asentamientode colonoscomerciantesen Na Guardisno habríasido ni
muchomenosunaaventuraempresarialprivada,sino institucionalypromovida
desdelos poderespolíticosdeEbusus,no seríaextraño,queal igual queocurría
en Kition 88, tambiéntuviésemosen Ebususun «jefede los agentescomerciales»,
encargadoprecisamentede estosasuntos.Los mercaderesasentadosen estas
basescosteras,comoya señalaraJ.P.Morel 89, no ostentaríanmásquela “pro-
pieta&’ de la factoría,o residentesenprecario—«inquilini»-, sin ejercerotro do-
minio territorial queel estrictodel islote. Son asentamientoscolonialescarentes
de ‘<chora» y con finalidadesestrictamentecomerciales,pero ello no elimina
queejerciesenun fuerte control sobreotras actividadeseconómicas,como es
el casode la explotaciónde sal 90 en los estanquespróximos al islotede Na
Guardis.

Sinembargo,no puededescartarselaausenciarotundade empresaspriva-
das,ambostiposdecomerciopuedenhabercoexistido.Peroel intercambiopri-
vadoestaríamáspróximoa laaventuracomercial,pocodiferenciadadelapira-
teríao la razia. El intercambiono pactadoquedalógicamenteal margende la
éticade lareciprocidad,enestecontextoes necesariorecordarqueen lassocie-
dadesprimitivas un determinadoacto no es éticamentereprobableporsí mis-
mo, dependequiénsea ‘<el otro», el robo o el rapto en el senodel propio seg-
mento familiar o tribal es un delito castigado, pero fuera de la propia
comunidadpuede causaradmiracióne incluso conferir estatus~ puede ser

~ Sahlins,Sobrela sociología..,ciÉ, 322.
86 Wagner,«Aspectossocieconómicos...,ciÉ
87 DomínguezMonedero,«Los griegosde Occidente...»,ciÉ
‘~ Yori, «Développemenísrécenissurla ville phéniciennedeKition’, JI Cong inÉ StudiFenici

ePunicí,vol. III, Roma,1991,1291-1297.
89 Jp~ Morel, <‘Les relationaéconomiquesdans lOccidentgrec», en Forme di contagIo epro-

cessidi trasformazionenellesocietáantiche,(Cortona 1981),Roma,1983,549-580.
~»V. M. Guerrero,«L’explotació anligade les salines»,en ¡bid, La Colonia de Sant Jordi

(Mallorca). Estudisd’arqueo/ogiai epigrafia,Palma,1987,59-200.
«< La mismaéticadecomportamientoseobservaenel bandolerismoantiguo, quejamásefec-

toabasusraziassobresuspropiastribus.A. GarcíaBellido, «Bandasy guerrillasenlas luchascon
Roma’,en Conflictosyestructurassocialesenla HispaniaAntigua,Madrid, 1977, 13-60.
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una forma de alcanzarprestigioy consolidarunadeterminadaforma de
poderpara aquellossegmentostribalesmarginadosde los pactos institu-
ctonalesdel comerciocolonial. Homero92 nosofreceun pasajeparadig-
mático:

«z. a ml meparió una mujer comprada...DiéronmeAresyAteneaaudaciay
valorpara destruir lashuestesdelos contrarios..,elegir los hombresde másbríos
y llevarlosa una emboscada..No megustabanlas labores campestres,ni el cui-
dado dela casaquecría hijos ilustres, sino tan sólamentelas navesconsusre-
mos,los combates,los pulidosdardosy las saetas;cosastristesyhorrendaspara
los demásygrataspara mt. habíacapitaneadonueveveceshombresy navesde
ligero andarcontra extranjerasgentes,y todaslas cosasllegabana mis manosen
gran abundanciaDeellasmereservabalas másagradablesy luego metocaban
muchasensuerte;demaneraque, creciendomi casaconrapidez,fuipoderosoy
respetadoentrelos cretenses...»

No olvidemosqueunade las causas,o pretexto,esgrimidopor los ro-
manosparaprocedera la conquistade las islashabríasido la proliferación
de actividadespiráticas~. En estasfechashay indiciosparapensarquela
formación social habíageneradoya importantesniveles de dependencia
personaly desarraigode gruposdesprovistosde los mediosde subsisten-
cia,queen unasociedadcomola talayóticano eranotrosquela tierray los
ganados,la pirateríaseríapuesel síntomaclarode estasituación,másade-
lanteincidiremosen esteasunto.

A fines del siglo v~ aC.,tenemosenla isla losprimerosindiciosseguros
de intercambioprecolonial,caracterizadospor la presenciade productos
exóticosgeneradoresde prestigiosocial, frecuentementetiendeaconside-
rarsecomo talesdeterminadosobjetossingularescomo los bronces,esta-
tuillas, cerámicasvaliosas,etc., sin dudalo son, perotambiénel vino, que
recibela jefaturatribal y queseráconsumidoy redistribuidoen fiestasco-
munalesde exaltaciónde la autoridad,o parasellarpactosintertribales,es,
en estecontexto,un bienexóticoqueconfiereprestigioaquienpuedead-
quirirlo y redistribuirlo. Así ocurría entrelos galos antesde la conquista
romana~ la posesiónde vino eraparalos noblesgalos,al igual queel oro
o la plata,signode prestigioy servíaparademostraresplendoren losrega-
los y presentesfecíprocosque se ofrecíanentrelosjefes tribales.También
en la Odiseael vino estáconsideradoun productode lujo o suntuario,al
mísmonivel quelos objetosde oro y plata,característicosde los donesde
la hospitalidady bienesde prestigio:

HízomeMarón ricos dones,puesmeregalósietetalentosdeoro bien la-
brado, una cratera de platay doceánforas de un vino dulcey puro, bebida de
dioses..’>(Odl, 9.194-213).

92 Homero,Odisea,14.220 y ss.
9> Estrahón,3.5.2;Floro,1.43;Orosio,5,13.1.
»~ A. Tchernia,Le vi,> de/‘Italie romaineRoma,1986,91.



Formaciónsocialindígenay relacionescoloniales... 179

En estosmomentosen quelos colonosno se hanestablecidodefinitiva-
menteen basescosteras,revistenespecialimportancialos acuerdosinstitu-
cionalesquedebíanquedarsancionadospor elpodertribal, al amparoy con
lagarantíadealgunaentidaddivinamutuamentereconocida,tal vezla divini-
dadgentilicia tutelar y protectoradel linaje del régulo,queandandoel tiem-
po pudo plasmarseiconográficamenteen losguerrerosdebroncebaleáricos,
similaresa los SmiringGodorientaleso losMarte itálicos. A estospactospo-
día desdeluego llegarseen cualquiersitio, pero sin duda los lugaresmás
idóneosdebíanser los monumentosarquitectónicosde prestigio,entreellos
pudieron jugar un papelpreponderantelos santuarios.Parala Sicilia pre-
colonial, A. 3. Domínguez95 ha señaladoque los santuariosindígenas,prin-
cipalmentelos extraurbanos,eranpunto de encuentroentredistintaspobla-
ciones y a su amparopodíanrealizarsetransaccionesredistributivasy, por
supuesto,lasrelacionesdeintercambiocon loscolonos.

Existe ciertatendenciaa minimizar el impactocolonial en la población
talayótica96 envirtud de que no se producensustancialescambiosen la es-
fera tecnológica,por ejemplo,el uso del torno permaneceinédito a lo largo
de todala prehistoriaisleña,sin embargo,comoclaramenteha señaladoAl-
cina~ parala culturataina,el desarrollotecnológicoes algoque no es rele-
vanteparadefinir unasociedadde jefatura,su rasgoverdaderamentesignifi-
cativo es que sea fundamentalmenteuna sociedad redistributiva. Sería
precisorecordartambiénqueel intercambiocolonial no significaun encuen-
tro o contactomasivoentregentesde dos culturas,son segmentossociales
muy restringidoslos queaccedenal intercambiocon los extranjeros~ Las
relacionescoloniales, pactos comerciales,acuerdosdiplomáticos, etc., se
producenenun plano de relativaigualdad(o equivalencia)entrelas aristo-
craciasindígenasy los jefesde la expedicióncomercialy estarelaciónno ha-
ce otracosaqueperpetuary profundizarlas desigualdadesya existentesenla
formaciónsocial indígena,puesla comunidadaldeanase verásometidaa una
crecientepresiónparaproducirmuchomásalláde lasnecesidadessubsisten-
cialesdomésticasparaatenderlasdonaciones,o tributosalaautoridadtribal,
quetienequepagarconellosel intercambiode productosexóticos.A deter-
minadosnivelesdepresióntributariase estáquebrandolaéticade la recipro-
cidad,ya queel intercambioredistributivono seestableceen un planode re-
lativa equivalencia, pero al mismo tiempo se están desvertebrandolas
relacionesde intercambiobasadasexclusivamenteenloslazosdeparentesco.

En estasituaciónesfácil comprenderqueenalgunosprocesosdeacultu-
racióntenganmásincidencialos matrimoniosmixtos,o el regresodemerce-

95 Domínguez, “La colonizacióngriega...>’, ciÉ, 648.
96 5~ Gornes,J.M. Gual yA. López,«LacolonitanciópúnicaalesBalears.Una visió críti-

ca’>, LaPrehistoria de/es¡lles dela MediterraniaOccidenta4XJornadesd’EsrudisHistórics Loca4
Palma,1992,443-452.

9’ Alcina, «La culturataina...”, cit., 69.
98 Wagner,<‘Las estructuras...»,ch.
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narioslicenciadosasuscomunidadesdeorigen,puesenestoscasossi quese
produceun contactopersonaldirecto y relativamentemasivoen segmentos
socialessobrelosqueel intercambiocolonialtienepocaincidencia.

Pero sería una ligerezapensarque sólo el segmentotribal privilegiado,
quecontrola el intercambiode productosexóticosy asumeciertas pautas
culturalesde comportamientodiferenciado,sufreel impactocolonial,todala
sociedadindígenaestáafectadaen suconjunto,lo que ocurrees que la gran
mayoríasufreel verdaderoimpactonegativodel intercambiodesigual.Tene-
mosciertamentealgunosindiciosque nos permitensostenerla hipótesisde
una descomposicióncrecientede la sociedadtribal talayótica,estructurada
originalmentesobrevínculosdeparentesco,queirá siendosustituidaporuna
sociedaden la queprimarála dependenciapersonal.Ya hemosapuntadoal-
gunos rasgos>pero entreellos merecela penadestacarla apariciónde los
mercenarios.

El gruesode las fuerzasde choquede los ejércitoscartaginesesfueron
siempremercenariosreclutadosen la periferia del sistema,ciudadanosde
Cartagoo Ibiza no soncitadosjamáspor las fuentesentrelas tropasmerce-
narias,cuandopornecesidadextremaintervienenciudadanosde Cartagoen
losconflictosbélicoslo hacenenposicionesprivilegiadasdentrode la forma-
ción decombatey protegidosporlosmercenartos,comoejemplobasterepa-
sarla formacióndelastropasenladecisivabatalladeZama~

«Aníbalcolocóa suselefantes,que eran másde ochenta,delantede todosu
ejército, a continuacióna los mercenarios,unosdocemil en númerosredondos.
Estosmercenarioseran ligures, galos, balearesy marusios.Detrásde éstossituó a
losnativos,cartaginesesyafricanos,cerrabanlaformaciónlos ita/iotas...”.

Haceya tiempo,J. M. Blázquezestudié lOO apartir de los datospropor-
cionadosporDiodoroSículo el contextosocio-económicoen elquesegene-
rabael fenómenodelosmercenarios,apuntandoalgunosrasgosqueparecían
comunesatodaslaáreasgeográficasquesurtieronde mercenariosalos ejér-
citoscartagineses,Norte de Africa, Sicilia, Hispania,Sur deItalia, etc., el fac-
tor queaparecemásgeneralizadoes elproblemade ladistribucióndetierras.
Los mediosde producciónbásicos,tierra y ganados,estabanconcentrados
en pocasmanos,grandesmasasde población,que no podíanabsorberotras
ocupacionescomoel artesanado,la minería,las salinas,etc., encontraronun
escapea su mala situaciónenrolándoseen los ejércitoscartagineses,donde
seles asegurabaun estipendioy unavirtual participaciónenel repartodebo-
tín y en el saqueodelas ricas ciudadessiciliotas.Lasrazonespor las quese
movilizaron importantescontingentesde honderosde las Balearespueden

»» Polibio, 15.11.
<~< J.M. Blázquez,«Problemaseconomícosy socialesde los siglos y y tv enDiodorodeSi-

cilia<, enClasesy conflictossocialesen la Historia, Madrid, 1977,13-62.
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serperfectamentelas mismasquelas delas otrasáreasdereclutamiento,tal vez
si cabeagravadaspor la condiciónisleñadel territorio, conunoslimites físicos
queimpiden nuevosasentamientosentierra denadie,comoeventualmentepo-
díaocurrir en el continente.Pordesgracialas fuentesno seocupandelas razo-
nesque movían a alistarsea los indígenastalayóticos,sólo se ocupande ellos
pararesaltarsudestrezaconlahonda,quetan eficacesloshacíaentrelastropas
ligeras.

Las levasde mercenarios,comoes obvio,no se realizabanmedianteacuer-
dos o alistamientosindividuales,sino quese articulabanporlavía de algúntipo
de clientelismomilitar, vínculosdeservidumbreo dependenciapersonaldeal-
gún tipo. Las formasconcretasqueconocemosde estadependenciapersonaly
clientelaren la Hispaniaprerromanaeranla fidesy la devotio,quesonequiva-
lentes a los solduriosgalos y al comitatusgermánico¶01, ello nos permite su-
poner que alguna forma de dependenciapersonalestabaya asentadaen la
sociedadtalayóticadesdemediadosdel siglo y a.C. y que desde luego se
incrementaríaconelpasodel tiempohastalaconquistaromana.

Muy recientemente,A. Ruizy M. Molinos 102 han explicadolagénesisdel
sistemadeservidumbregentiliciaibéricade lasiguientemanera:

«E/grupoaristocráticogentiliciosedefiniría así
1) Modificacióndelconceptogens(antiguo culto familiar al antepasado),que

ahora sustentay adquiereforma deservidumbreIzadaun personaje(el aristócrata).
El siervosereconoceenel cultoa los antepasadosdelseñoryno delossuyos.

2) Una unidadfamiliar, la delfr/uro aristócrata, actúasobrela comunidadde
la aldea(vicus)imponiendoelantepasadopropiosobreel restodelasfamilias.

3) El nuevosistemadeservidumbregentilicia conducea métodosnuevosdear-
ticuladóninstitudonalentrelosgrupos.Ello sereflejaen la aparidóndepactosbasa-
dossobre la mutuafidelidad dearistócratasque aseguranprotecciónyasistencia,y
clientesqueprometenobediencia(fides).

4) El modeloprincipescogenera, porsucontrolparcial delsistema,dosmode-
los, nonecesariamenteopuestos:

A) Servidumbregentilia nuclear

Absorciónporpartedeuna geasaristocráticade unidadesfamiliaresdispersas.

E) Servidumbregentiliciaterritorial

No provoca la nuclearización,pero sí establecefórmulas de dependenciacomunal
quedocumentanel desarrollode una estructurapiramidal degens.La servidumbre
gentilicia territorial no suponeun cambioen la naturalezadelas reladonessoda/es

III Prieto,«La devotioiber,ca...,,,ciÉ
¶02 A. Ruiz y M. Molinos, Los Iberos,Barcelona,1992,264-267.
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deproducdóndel modeloaristocrático,sinoun reajustealdesarrollode/procesode
transiciónqueseinicia desdela sociedadsegmentaday conducea la sociedadaris-
tocrática».

Naturalmentelo recogemosaquícomointeresanteherramientade discu-
sión teóricay no porquepretendamosunatrasposiciónliteral del modelo al
casobalear,queabuen segurotendrápeculiaridadesque habránde irseaco-
tandoen la medidaqueinvestigacionesal respectohaganalgunaluz sobreel
problema.

El mismocontextosocio-económicoque generael fenómenodel merce-
nariado,es tambiéncaldodecultivo del bandolerismoantiguo,del queno te-
nemosnoticia directaparalas Balearesa travésde las fuentesantiguas,pero
que fue un fenómenogeneralizadoen la Hispaniaromana103, tal vez incre-
mentadocuandocesóla alternativadel mercenariado,de hecho,bandasar-
madassimilares,a las queDiodoro nos describeen uno de sus pasajes104,

podíanenrolarsecolectivamentecuandoen estosterritoriosse producíanlas
levascartaginesasdemercenarios.

Ya hemoshecho mencióna la piratería, que, según las fuentesescri-
tas lOS, se habríaincrementadonotablementeen los momentosanterioresa
la conquistaromana.El origen de estos piratas es controvertido106, pero
todopareceindicar queun númerosignificativo de indígenaspudo estarin-
volucradoen estasactividades.Las fuentesno sonnadaexplícitassobrelas
causasni en los detallesde la actuaciónde esta piratería,pero no parece
arriesgadosuponerquela pirateríaindígenaenel mar balearpodría seruna
versión local, adaptadaal medio marítimo, del bandolerismohispanoen las
tierrasdel interior. Homeronos ha dejadounabuenaseriede referencias 07

sobreestebandolerismomarino y lasmanerasde actuaren susraziascontra
poblacionescosterasvecinas,tambiénen la Argonduticatenemosalgunacla-
ra referencialOS y Tucídides109 vuelve a ocuparsedel temacon un matiz de
graninterés,diceast:

«En efecto, los antiguosgriegos, comotambién los bárbarosafincadosen el
continenteo en las islas, tan pronto entablaronentresímásfrecuentecomunica-

03 GarcíaBellido, «Bandasy guerrillas...»,ciÉ

<»~ Diodoro,5.34.6.’...Hayunacostumbremuypropiade losíberos, massobretodode loslusita-
nos,yesque,cuandoalcanzan la edadadulta,aquel/osqueseencuentranmásapuradosde recursos;
perodestacanpor elvigordesuscuerposysudenuedo,proveyéndosedevalory dearmasvan a unirse
en las asperezasde losmontes;al/iforman bandasconsiderablesque recorren Iberia, acumulandori-
quezascon e/roboyello conel máscompletodespreciode todo» (ciÉ porGarcíaBellido, «Bandasy
Guerrillas...,ch.).

105 Floro, 1.43.
>06 A. Prieto,«Unpuntooscuroen la invasiónromanadelasBaleares:la piratería,Habis, 18-

19, 1987-88, 271-275.
1»7 Entreotras.Odisea,3.314Ss.; 14.95 Ss.; 15.461-465; 17.289 Ss.; 17.432 ss.

<»» Tucídides,Historia de/a Guerrade/Peloponeso,1.5.
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ción marítima, dedicáronsea la piratería bajo la direccióndehombresrelevantes,
no ya sólo enprovechopropio, sinoparamanutendónde menesterosos,e irrum-
piendoen susciudadesabiertasy distribuidasenpoblados,las saqueaban,consi-
guiendode estemodosuprincipal mediodevida, sinque ello implicaraentonces
deshonor,sinomásbienciertotimbreglorioso».

Y es que,al referirsea losjefesdeestasexpedicionesdice queson«hom-
bres relevantes»,mientrasqueen la Odisea,si bien se distinguenlosjefes de
aventurasmarineras,el trato habitualentrelas tripulacioneses el de compa-
ñeros~ y> en algún caso pareceque todosellos teníana su vez servido-
res II>, lo que implicaríaquetodala tripulación teníaun rango social relati-
vamenteelevado,como a su vez se desprendede otro pasaje112• No es
posibleconfirmarsi «hombresrelevantes»patroneabanlas raziaspiráticasta-
layóticas,perotal vezpueda inscribirseen unacontinuidaddel clientelismo
militar quegeneracionespasadaspropicióel encuadramientode los merce-
narios.Es un problemaque,sinel apoyo de las fuentesescritas,estáconde-
nadoapermanecerenlaeternaduda.

Por último, es necesariatambiénunareferenciaalaposibleexistenciade
sacrificiosinfantilesen la culturatalayótica,fenómenoqueya habíamosestu-
diado como unamanifestaciónreligiosade influjos semitas113, pero el rito
pudoesconderde forma sublimadaun trasfondode control demográficoen
unasituaciónde crisis subsistencialde grupossocialesdesprovistosde los
mediosde producción,a la que se habríallegadopor el procesoque hasta
aquí hemosvenido exponiendoy, en definitiva, seríauna muestramás del
impactonegativoqueel intercambiodesigualproduceen las poblacionesin-
dígenassometidasa la presióncolonial. Estosinfanticidios, bajo pretextos
formalese ideológicosmuy dispares,estánpresentesen culturasmuy distin-
tas 114 dondese dangruposde poblaciónen situacionesde extremapobreza,

«» Odisea,4.416-440;667-673;675-683;9.177-190.
1>> «~ escogióveintehombremásesforzados...ysus bravosservidorestrajéronles las armas...>

(Od,4.818-827).
112 ~ Losmancebosquele acompañansonlos quemássobresalenen el pueblo,entre noso-

tros, y comocapitán vi embarcarsea Méntoro a un diosque en todo le era semejante...’(Od,
4.675-683).

‘<3 V. M. Guerrero,«Posiblessacrificiosinfantilesen la culturatalayóticade Mallorca»,en
Inhumadonesinfantilesen el ámbitodel Mediterráneoespañol(siglosvn aB, al II dE), C’uad de
Preh.yArq Castellonense;14,1989,191-210.

1< Con caráctergeneralM. Harrisy E. Ross,Muerte, sexoyfecundidaclLa reguladónde-
mográfica en las sodedadespreindustrialesy en desarrollo,Madrid, 1991. De forma no exhausti-
va, trabajosmonográficosmás recientesquerecogenun statusquaestionisy bibliografíaante-
rior: C. O. Wagner,‘<El sacrificio delmoloch enFenicia:unarespuestaculturaladaptativaala
presióndemográfica”,II Cong.¡PiÉ StudiFeniciePunic4vol. 1, Roma,1991,411-416;¡bid, «En
tornoal supuestocarácterincruentoeiniciáticodelmolk”, Gerión,10, 1992,11-22; ¡bid, «Pro-
blemáticadela difusióndel Molk enOccidentefeniciopúnico,(enprensa),conexhaustivabi-
bliografíaanteriory seleccióndefuentesescritas;C. Picard,«LessacrificesMolk chezlespuni-
ques:certitudeset hypothéses»,Semítica,XXXIX, Hom. a M. Sznycer,II, 1990,77-88; G. del
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el tofet no seriamásqueunamanifestaciónconcretadel problema,pero des-
deluegono laúnica.

Comoconclusión,nosatreveríamosaplantearqueel fenómenodel mer-
cenariado,desdeel siglo y a.C., lapirateríay lasinmolacionesritualesinfanti-
les,desdeel siglo u a.C.,seríanlas manifestacionesfinales propiasdeunafor-
mación social que había iniciado su andaduracomo una sociedadtribal
compleja,conun modode produccióndomésticoe intercambiosen recipro-
cidad equilibrada,típicos de una sociedadvertebradasobrevínculos de
parentesco.Por propia dinámica interna habría evolucionadohacia una
sociedadtribal segmentada,en vías de jerarquizaciónprogresiva,con in-
tercambiosredistributivoscontroladospor un podercentralpróximo al ca-
cicazgo,jefaturao régulos,con unaconsideraciónmáso menossacralizada.
Sobreellahabríaactuadoel fenómenocolonial acelerandola dinámicajerar-
quizadora,consolidandoélites de tipo aristocráticoque se beneficiaríandel
comerciocolonial. Comoreversodeeste intercambiodesigualtendríamosla
apariciónde grupos,cadavez másnumerosos,quetienenseriasdificultades
paraaccedera la propiedadde la tierra y de los ganados.La dependencia
personal,bajo algúntipo declientela,habríaidoganandoterrenodesdeel si-
glo y a.C.

La conquistaromanacon Quinto Cecilio Metelo en el 123 a.C.y la ro-
manizaciónposteriordebieronintroducirun nuevofactorde transformación
social,muy mal conocidoporel momento.Valela penarecordar,no obstan-
te, queel año10 a. C. los indígenashabitantesde un pobladopróximo a Po-
llentia estánenrelaciónde patronazgo~ con el nobleromanoMarcoCras-
so, estosmismosindígenasel año6 de la Era cambiande clientelazgoen la
personade MarcoAtilio yerno.Todo pareceindicar quea muchosindíge-
nasno les resultabaextrañala situaciónde dependenciapersonal,que por
otro lado a los romanosles debióde facilitar las tareasde «pacificación»de
unapoblaciónindígenasometida.

Olmo, «Pervivenciascananeas(ugaríticas)en el culto fenicio-II. El culto mlk»,’, Semítica,
XXXIX, ciÉ, 67-76;5. Moscatiy 5. Ribicbini,«fl sacrificio deibambini:un aggiornamento,Ac-
cadNaz deiLincei,n. 266, Roma,199 l;TambiénG. Hausfater,«Infanticide:Comparativeand
Evolutionary Perspectives,CurrentArnhropology,25, 4, 1984, 500-502;E. Lichty, «Demons
andpopulationcontrol”, Expedition, 13, 1971,22-26;A. D. Rilmer, «TheMesopotamianCon-
ceptof OverpopulationandltsSolutionasRetiectedin the Mythology»,Orientalia, 41, 2,1972,
160-178; E. Lipinski, «Sacrificesd’enfantsá Carthageet dansle mondesémitiqueOriental>’,
Studia Phaenicia,VI, Leuven, 1988, 151-163; 1-1. Benichou-Safar,«Sur l’incinération des en-
fants auxtophetsdeCarthageet deSousse”,Re.’. deLHistoire desReligions,CCV-1/1988,57-
68.

‘<~ C. Veny, Corpus de lasinscripcionesbaleáricashastala dominaciónárabe, Madrid, 1964,
34ss.
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FIG. 1.—SonFornés(segúnGasull,Lul4 Sanahuja).
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1
Ño. 2.—HospitaletReconstrucciónhipotéticadelpisosuperiordeltalaiot

(segúnRosselló).
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FIG 3.—SesPaisses.Unidadesarquitectónicasexcavadaspor G.Lilliut
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Fío 4.—TorredénGaumes.Talaiots(A-C),santuario-saula(D» segúnRosselló.
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Fío 5.—SonOms.Santuario(A» talaiot (¡3); Monumentoescalonado(C» «laberinto’> (D).
Tumbasdeadultos(~-3» inhumacionesinfantilesenurnasdeCasSantamarier(4» según

Rosselló/Guerrero.
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F¡c 6.—Almallutx.Santuariosintramuros(¡-2»segúnFernández-Miranda/Enseñal.
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Fto 7.—MonumentosescalonadosdeSa Tanca Talazeta(A)yPula(E)

segúnMascaróyRosselló.
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F¡G 8.—Monumentoescalonadode Son MasdePotecari (A» segúnRosselló.Talaiot de
SonFavar conla construcciónadosadadondeaparecieronlasestatuillas

deSmiting-God;segúnamoros.
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Fio 9.—Seccióndela gruta deSaPunta con restituciónhipotética delas repisasyunode

losataúdestauromorfos;segúnEncinas.
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Fío 10.—Plantade la grutadeSaPunta;segúnEnánas.
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Fio 11 -NecrópolisconataúdesdeSonMaimóySonBoronat;segúnAmorósyGuerrero.




