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1. INTRODUCCIÓN

En octubre de 2023 iniciamos un proyecto 
de investigación centrado en el análisis de un 
microterritorio ubicado en el término muni-
cipal de Guzmán en Pedrosa de Duero (Bur-
gos, España) (Figura 1). El espacio de estudio 
se localiza en el entorno del denominado 

yacimiento de “El Castillo”, una fortaleza 
medieval en excavación desde el año 2021 
bajo la dirección del segundo firmante de este 
artículo. El objetivo era localizar, delimitar y 
caracterizar otros enclaves previsiblemente 
vinculados al castillo medieval mediante técni-
cas poco invasivas como la prospección super-
ficial pedestre combinada con otras técnicas 
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RESUMEN

El empleo de las técnicas no invasivas para el estu-
dio de las necrópolis medievales se ha centrado 
tradicionalmente en el uso del georradar y de la 
prospección extensiva, aplicándose la prospección 
superficial pedestre intensiva para la caracteri-
zación de los espacios habitacionales de manera 
preferente. Así, este artículo aporta una innova-
ción al emplear la prospección superficial pedes-
tre intensiva para la localización y caracterización 
de la necrópolis asociada a la ermita de Santa Ana 
de Guzmán (Burgos). Se ha combinado la prospec-
ción superficial para documentar restos óseos en 
superficie, y su posterior estudio en laboratorio, con 
el empleo de los Sistemas de Información Geográ-
fica (SIG) a través del análisis de fotografías aéreas, 
ortofotos históricas y datos LiDAR. Esto ha facilitado 
caracterizar el área funeraria sin necesidad de exca-
vaciones arqueológicas. La investigación ha permi-
tido tener una mejor comprensión de un área muy 
erosionada por las labores agrícolas.

Palabras clave: Prospección superficial, necrópo-
lis medieval, restos óseos, Sistemas de Información 
Geográfica, arqueología del territorio.

ABSTRACT

The use of non-invasive techniques for the study of 
medieval necropolises has traditionally focused on 
the use of georadar and extensive survey methods, 
with intensive pedestrian surface prospecting being 
applied prefrentially to characterise habitational 
spaces. Thus, this article provides an innovation by 
using intensive pedestrian surface prospection to 
locate and characterise the necropolis associated 
with the hermitage of Santa Ana in Guzmán (Bur-
gos). Intensive pedestrian surface prospecting was 
combined with laboratory analysis of documented 
surface bone remains and the use of Geographic 
Information Systems (GIS) through the analysis of 
aerial photographs, historical orthophotos, and 
LiDAR data. This approach has allowed the charac-
terisation of the burial area without the need for 
archaeological excavations. The research has provi-
ded a better understanding of an area heavily ero-
ded by agricultural activities.

Keywords: surface survey, medieval necropolis, 
bone remains, Geographic Information Systems, 
landscape archaeology.
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como la fotografía aérea con dron y la telede-
tección. El proyecto no solo pretende tener 
una imagen global de dicho microespacio, 
sino también documentar de forma intensiva 
algunos yacimientos localizados para poder 
comprenderlos mejor desde el punto de vista 
funcional y cronológico. Este es el caso del 
yacimiento de “Santa Ana”, núcleo próximo al 
citado recinto fortificado, un posible cemen-
terio medieval vinculado, previsiblemente, a 
una antigua ermita. Las últimas menciones 
documentales a este lugar datan del siglo XVII 
(ZAPARAÍN, 2007). Sin apenas referencias sobre 
su localización, entidad como ermita y origen, 
el hagiotopónimo ha quedado, sin embargo, 
fosilizado en el paisaje.

2. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO

La aplicación de técnicas no invasivas para 
la caracterización del poblamiento y el uso de 
la prospección intensiva como técnica para 
el estudio del paisaje y del territorio desde la 
arqueología, no es un tema nuevo (BURILLO, 
2013; ATTEMA et alii, 2020, entre otros). Tam-
poco lo es el análisis de las necrópolis medie-
vales, muy recurrente en la historiografía, 
tanto europea como nacional (Cf. WILLIAMS, 
SAYER, 2009; QUIRÓS, 2016). Sin embargo, la 

combinación de ambas cuestiones es algo que 
no ha sido trabajado para periodos históricos 
o, al menos, no desde el uso de la prospección 
superficial pedestre intensiva como técnica 
previa o independiente a la excavación del 
espacio funerario medieval.

En este sentido, las diferentes propuestas 
metodológicas planteadas de prospección 
intensiva para la detección de la actividad 
humana en el territorio han ido destinadas 
principalmente a: 1) determinar lo que se deno-
mina “yacimientos”, es decir, áreas principa-
les de actividad del ser humano; 2) establecer 
el radio de acción antrópica fuera de dichos 
enclaves, por ejemplo, caracterizar las labores 
agrícolas (off site) (ATTEMA et alii, 2020; BINT-
LIFF, 2000; GARCÍA-SÁNCHEZ, 2022; MAYORAL, 
SEVILLANO, 2013; VIONIS, 2017). Los emplaza-
mientos analizados han sido principalmente 
hábitat, mientras que las áreas de necrópolis 
han quedado, sin embargo, a nuestro juicio, al 
margen de este marco metodológico, siendo 
empleadas para su caracterización otras técni-
cas como la prospección extensiva o el georra-
dar (GUTIÉRREZ, 2015b; CEBRIÁN, HORTELANO, 
PAZRAM, 2019; HERNÁNDEZ, 2020; LOWE et alii, 
2014; MONTES et alii, 2012; YALÇINER, KURBAN, 
2018; ZOËGA et alii, 2015). Existe una salvedad 
en este sentido en la realización de prospec-
ciones para la documentación de estructuras 
funerarias prehistóricas (túmulos, espacios 
megalíticos u otros) (CARRERO-PAZOS et alii, 
2014) pero también de cierto tipo de estructu-
ras funerarias medievales in situ (GUTIÉRREZ, 
2015a) como son las necrópolis medievales 
excavadas en roca.

En estos casos, en primer lugar, las inves-
tigaciones realizadas han utilizado principal-
mente la prospección extensiva o las “visitas no 
sistemáticas o exploraciones aleatorias” para 
la localización de nuevos enclaves funerarios; 
por ejemplo, en los estudios efectuados en la 
meseta norte (HERNÁNDEZ, 2020; MARTÍN- 
VISO, 2012). También los trabajos de análi-
sis territoriales a partir de las prospecciones 
arqueológicas de los inventarios patrimonia-
les (Cf. GUTIÉRREZ, 2015b, entre otros), revisi-
tando los espacios para poder confirmar los 

Figura 1. Ubicación de la localidad objeto de 
estudio.
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datos y las hipótesis de partida. Este tipo de 
estudios ha estado orientado, sobre todo, a la 
localización de las tumbas rupestres antropo-
morfas, visibles en el paisaje por su conserva-
ción in situ. En segundo lugar, los últimos años 
han sido especialmente prolíficos en el uso 
de datos LiDAR para la recuperación de infor-
mación sobre necrópolis megalíticas (CARRE-
RO-PAZOS et alii, 2014). Su desarrollo en otros 
ámbitos funerarios ha sido nulo, centrando su 
uso, principalmente, en topografías de yaci-
mientos de tipo habitacional o fortificado 
de época protohistórica, romana y medieval 
(CERRILLO, LÓPEZ-LÓPEZ, 2020). En tercer 
lugar, el análisis de necrópolis a través de la 
prospección geofísica (CEBRIÁN, HORTELANO, 
PAZRAM, 2019; LOWE et alii, 2014; MONTES et 
alii, 2012; YALÇINER, KURBAN, 2018; ZOËGA et 
alii, 2015), que están permitiendo la identifica-
ción y localización de espacios funerarios de 
varias cronologías.

Sin embargo, el potencial de la prospección 
como técnica arqueológica ha sido probado en 
numerosos estudios territoriales, tanto para la 
caracterización de yacimientos (PÉREZ-AGUI-
LAR et alii, 2022) como para el análisis de la 
organización de un espacio más amplio (BURI-
LLO, 2013; GRAU, SARABIA-BAUTISTA, 2023). 
Consideramos, por tanto, que puede permitir-
nos caracterizar los espacios funerarios medie-
vales en posición secundaria en superficie sin 
necesidad de una excavación arqueológica.

Por otro lado, si bien los huesos no están 
en posición estratigráfica, debido a las alte-
raciones postdeposicionales que han sufrido, 
partiendo de las reflexiones de C. Haselgrove 
(2007) o F. Trément (2011: 60-61) podemos con-
siderar este tipo de yacimientos como ideales 
para el uso de la prospección en su caracte-
rización. Así, según este último autor, un sitio 
profundamente enterrado y perfectamente 
estratificado será ideal para llevar a cabo una 
excavación, pero completamente invisible en 
la prospección de superficie. En cambio, para 
un sitio levemente enterrado y perturbado por 
los arados no proporcionará ninguna informa-
ción útil (o con menos probabilidad) para la 
excavación (debido a la falta de estratigrafía). 

Sin embargo, la imagen que tendremos de 
los restos en superficie será óptima para el 
prospector, ya que los artefactos visibles en el 
suelo representarán todo el conjunto de datos 
que inicialmente estaban estratificados (TRÉ-
MENT, 2011: 61).

2.1. Prospección superficial pedestre 
intensiva

Planteamos en este trabajo la aplicación de 
la prospección superficial pedestre intensiva 
intra site a una necrópolis medieval. Tanto este 
tipo de enfoque como la off site requieren de 
“sistemas de registro capaces de reflejar, de 
una forma matizada y con un aceptable nivel 
de resolución, los cambios en cuanto al tipo, 
densidad, rodamiento y fragmentación del 
material” (MAYORAL et alii, 2009: 8). El método 
de registro en prospección que aquí propone-
mos parte de la unidad de prospección como 
área espacial de referencia en campo. Estas 
unidades están delimitadas por las caracte-
rísticas geográficas de las parcelas agrícolas 
actuales, la vegetación, el tipo de suelo y el 
estado de esta en el momento de la realización 
de la prospección. Una vez numerada una uni-
dad, esta se delimita con un GPS de mano para 
tener constancia del espacio prospectado y de 
los artefactos documentados en cada una de 
ellas. Somos conscientes de que en algunos 
trabajos el uso de este tipo de herramientas ha 
sido puesto en cuestión por su precisión, sin 
embargo, también se indica que eso no es un 
problema para un registro óptimo de los datos. 
Si bien somos conscientes de la precisión que 
tienen estos GPS (MAYORAL et alii, 2009), es 
uno de los instrumentos que mejores resulta-
dos ha dado en prospecciones superficiales 
pedestres de este tipo y a la escala en la que 
estamos trabajando (PÉREZ-AGUILAR, 2022).

Este tipo de registro arqueológico ha sido 
ampliamente utilizado en diversas áreas geo-
gráficas, tanto en la caracterización de yaci-
mientos específicos como en trabajos sobre 
territorios más extensos (BINTLIFF, 2000; 
MAYORAL et alii, 2009, 2013; GARCÍA-SÁNCHEZ, 
CISNEROS, 2013; GRAU, SARABIA-BAUTISTA, 
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2023; TRÉMENT, 2011). La metodología utili-
zada, con el uso por cada uno de los prospec-
tores de un receptor, permite agilizar el trabajo 
y generar una mejor cartografía de la densidad 
de materiales en espacios amplios. Optamos 
en este caso por una intensidad de 1 metro 
entre prospectores, distancia recomendada 
por ser el espacio que una persona puede con-
trolar de manera efectiva sin desplazarse de 
su carril (TRÉMENT, 2011; BINTLIFF, 2000; VER-
MEULEN, 2016). Dado que el objetivo era hacer 
una documentación lo más exhaustiva posible 
del yacimiento y poder caracterizar su exten-
sión, consideramos esta intensidad la más 
adecuada. Se decidió recoger todo el mate-
rial arqueológico en superficie, con el obje-
tivo de estudiar los restos óseos de manera 
detallada en el laboratorio y permitiendo esto 
poder corregir errores en el registro de los 
datos en campo. Si bien somos conscientes 
del debate existente en cuanto a la recogida 
total, parcial o nula en prospección (MOLERO, 
1998; BRENAN, 2021; SCHIFFER et alii, 2010), 
en este caso la recogida total está justificada 
por una mejor caracterización de un enclave 
sobre el que apenas tenemos datos más allá 
de los restos analizados en esta intervención. 
Además, debido a las tareas agrícolas, el yaci-
miento está muy alterado, por lo que en unos 
años seguramente no habrá restos del mismo. 
El barrido del terreno por los prospectores se 
ha realizado desde el non site hasta el intra 
site, para poder así delimitarlo de manera 
más exhaustiva, tomando como referencia las 
líneas del arado.

Así, la propuesta metodológica se basa en 
los planteamientos de otros autores, tratando 
de buscar un “equilibrio entre esfuerzo y ren-
dimiento sin renunciar a una información de 
la máxima calidad posible” (MAYORAL et alii. 
2009: 9). Partimos de las propuestas metodo-
lógicas del proyecto Dyspater del Laboratorio 
de Arqueología de la Universidad Clermont 
Auvergne, en el que su responsable, F. Trément, 
trabaja con un sistema en el que, aunque el con-
cepto de unidad de prospección es diferente y 
añade conceptos como “unidad temática” o 
“posible yacimiento”, plantea el registro exhaus-
tivo con cobertura total y sistemáticamente en 

la prospección superficial pedestre (TRÉMENT, 
2011). En este sentido, tomando los conceptos 
empleados por F. Trément, la documentación 
de los restos óseos humanos podría conside-
rarse como una unidad temática específica 
de caracterización de la necrópolis. Salvando 
las distancias, claro está, porque, además, 
en dicho proyecto en las unidades temáticas, 
normalmente, no se recoge todo el material y 
se aplica a artefactos como escorias, teselas o 
fragmentos de hipocausto que permiten una 
caracterización funcional de la unidad prospec-
tada. Además, en este caso, hemos realizado 
una cobertura total del espacio, buscando no 
solo una alta intensidad, sino una prospección 
sistemática sin muestreos, que permita una 
caracterización microespacial de la manera 
más exhaustiva posible.

Durante el trabajo de campo, los materia-
les identificados se han depositado dentro de 
una bolsa de manera individual en la posición 
de localización por parte del prospector, para 
posteriormente ser georreferenciados asig-
nándoles un código único por fragmento. Se 
han registrado y recogido todos los fragmen-
tos óseos observados durante la prospección. 
Optamos por una recogida total de todos los 
fragmentos óseos salvo aquellos que fuesen 
esquirlas de tamaño inferior a 2 cm, si bien des-
pués en gabinete se hizo una distinción entre 
aquellos que se podían sexar y atribuir una 
edad, y aquellos que no. Así, todos los materia-
les y elementos patrimoniales fueron georre-
ferenciados para su posterior inclusión en un 
Sistema de Información Geográfica (SIG), con-
cretamente en QGIS 3.22.14. Una vez recogidos 
y georreferenciados todos los materiales de la 
unidad en cuestión, cada prospector completó 
una ficha indicando la visibilidad percibida en la 
parcela, siguiendo unos criterios predefinidos 
en dicho documento: vegetación, iluminación, 
meteorología y condiciones del suelo, factores 
considerados a nivel general en las prospeccio-
nes de este tipo (Cf. ARIÑO y RODRÍGUEZ, 1997: 
242; MAYORAL et alii, 2009: 14, entre otros). En 
nuestro caso optamos por emplear valores 
numéricos para cada categoría. Si bien no 
todos los autores emplean este sistema numé-
rico (MAYORAL et alii, 2009: 15) consideramos 
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que es una buena opción; para cada valor se 
indica una explicación para facilitar al prospec-
tor la asignación de un número entre el 1 y el 5 
para cada uno de los criterios. Además, hemos 
recogido también información sobre la expe-
riencia del prospector, dado que es uno de los 
factores que más puede influir en la obtención 
de resultados en una prospección de este tipo. 
En nuestro caso, la experiencia de los prospec-
tores era variada, si bien cuatro de ellos habían 
participado en excavaciones arqueológicas en 
el yacimiento del castillo de Guzmán, por lo 
que estaban familiarizados con los materiales 
de la zona. Además, contábamos en el equipo 
con un arqueólogo especializado en antropo-
logía física (tercer autor del presente artículo). 
Todo ello ha permitido tener una valoración 
general de la visibilidad, pero también especí-
fica para poder hacer un cálculo de estimación 
media para la unidad de prospección.

2.2. Estudio de materiales y análisis SIG

Concluida la fase de campo, se procedió 
al estudio del material. Cada fragmento reco-
gido fue introducido en una base de datos 
espacial. En dicha base de datos se recogen 
el número de GPS con el que fue registrado el 
artefacto y/o resto óseo humano, las coorde-
nadas tomadas, la fecha y la hora, la unidad de 
prospección, el material (piedra, metal, vidrio, 
cerámica, óseo), la forma (en el caso de la 
cerámica) y una breve descripción. En la base 
de datos se ha eliminado el ruido de fondo o 
el material off site, habiéndose discriminado 
los materiales contemporáneos por ser ladri-
llos presentes debido a los trabajos agrícolas 
y que, por tanto, consideramos que no forman 
parte del yacimiento. En esta área concreta no 
han aparecido restos de cultura material en 
cerámica o metal anteriores al periodo con-
temporáneo, lo que nos permite zonificar muy 
bien las diferentes áreas del yacimiento.

En el caso concreto del estudio de los 
materiales óseos, empleamos un procedi-
miento mixto. En primer lugar, cada resto óseo 
humano fue introducido en una tabla Excel 
donde se recoge el punto de GPS de manera 

individualizada, la parte anatómica a la que 
correspondía el hueso o fragmento óseo cata-
logado (mediante observación macroscópica), 
la lateralidad, la edad, así como la presencia o 
no de patologías y los cambios tafonómicos. 
Además, se categorizó el estado de conser-
vación de los hallazgos realizados en campo 
mediante el método revisado por BELLO et alii 
(2003). Según este autor el estado de conserva-
ción de cada pieza ósea se evalúa de la siguiente 
manera: 0, pieza no conservada; 0-25 %,  
conservación inferior o igual al 25 % de la 
pieza; 25-50 %, conservación entre un cuarto 
y la mitad del hueso; 50 %, conservación de la 
mitad del hueso; 50-75 %, conservación entre 
la mitad y tres cuartos de la pieza; 75-100 %, 
conservación entre tres cuartos y la totalidad 
del hueso; 100 %, pieza intacta. Partiendo de 
esta propuesta, se procedió a la categoriza-
ción porcentual del estado de conservación. 
Al tratarse de un “yacimiento en superficie”, la 
fragmentación de los huesos era muy elevada, 
por ello, y a fin de maximizar los resultados, 
se estableció un parámetro fijo de influencia 
para la determinación que se ajustase a la 
proporción ósea conservada. Dichas métricas 
fueron: 5-10 % menos de un cuarto del hueso 
conservado (descarte para el estudio pobla-
cional); <25 % un cuarto del hueso conservado 
(diáfisis o epífisis de forma independiente); 25 
% conservación de un cuarto del hueso, pero 
con interés epifisiario; 25-50 % un tercio del 
hueso conservado (fragmento que cuenta con 
epífisis proximal o distal y diáfisis en un tercio); 
50 %, conservación de la mitad del hueso; 75 
%, conservación entre la mitad y tres cuartos 
de la pieza; 75-100 %, conservación entre tres 
cuartos y la totalidad del hueso; 100 %, pieza 
completa. Estas últimas categorías correspon-
den a la determinación realizada por BELLO et 
alii (2003: 24). Cabe destacar que, en todas las 
estadísticas, se especificó grado porcentual en 
una hoja de Excel para observar la tendencia y 
la variación en cuanto al estado de conserva-
ción general de la muestra.

En este sentido, es importante prestar aten-
ción a las alteraciones postdeposicionales que 
sufren los huesos, en particular, la fragmenta-
ción de este (BELLO et alii, 2003; IZETA, 2013; 
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LAMBACHER et alii, 2016). De esta manera, es 
importante cuantificar el porcentaje de frag-
mentación del hueso para conocer el grado 
de concentración del material, así como de 
los elementos recuperados para el cálculo del 
Número Mínimo de Elementos (MNE) (KNÜSEL, 
OUTRAM, 2004). Al tratarse de una prospección 
pedestre los fragmentos se encontraban en la 
superficie en desconexión anatómica. Así, era 
fundamental determinar el número mínimo 
de individuos (NMI) siguiendo el método pro-
puesto por White (1953). Partiendo de estos 
postulados, debemos tener en cuenta una 
serie de variaciones métricas y no métricas 
para el estudio de las trasformaciones óseas 
para poder inferir el sexo del individuo, para 
cuya determinación se utilizó la propuesta de J. 
Buikstra y D. Ubelaker (1994). Para las variables 
analizadas en nuestro estudio, en su determi-
nación se utilizó como referencia la propuesta 
de J. Buikstra y D. Ubelaker (1994). Por último, 
respecto a la clasificación por edad nos hemos 
basado en las franjas etarias propuestas por 
White et alii (2011). Los métodos empleados 
han sido los propuestos por Schaefer et alii 
(2009), basados en la fusión de la epífisis, así 
como Brothwell (1987), Brooks y Suchey (1990), 
Buikstra y Ubelaker (1994) y Schmitt (2005) en 
función de la parte anatómica analizada.

En cuanto al análisis SIG, hemos optado por 
una delimitación del sitio a posteriori cartográ-
ficamente, y no durante el trabajo de campo, 
a partir de la densidad del material recogido y 
registrado. Debido al error de precisión de los 
GPS en campo, hemos tenido que ajustar lige-
ramente la capa resultante en QGIS para corre-
gir ese error de desplazamiento. Este error fue 
detectado en la capa de puntos al ser cartogra-
fiado. Hemos utilizado los puntos de referencia 
tomados en campo basándonos en las parcelas 
no prospectadas y sus límites para corregirlo a 
posteriori. Gracias al PNOA, con una mayor pre-
cisión, hemos podido corregir este ligero des-
plazamiento de la capa de puntos en gabinete.

Si bien en campo no hemos realizado un 
sistema de cuadrículas para hacer el registro de 
los huesos, sí hemos optado por efectuar una 
malla de 1x1 a posteriori para cartografiar la 

densidad de material óseo humano por metro 
cuadrado (herramientas “crear cuadrícula” y 
“contar puntos dentro de polígonos” de QGIS). 
Dado el escaso número de fragmentos en el 
espacio prospectado, la visualización mediante 
una densidad de puntos o Kernel no nos pare-
cía la óptima, ya que no era una representación 
visual del resultado. Este sistema nos permite 
una caracterización de los materiales más ade-
cuada, en nuestra opinión, al poder observar 
gráficamente cuáles son los “puntos calientes” 
de localización de los huesos y poder así iden-
tificar el núcleo de concentración.

La prospección arqueológica fue comple-
mentada con el análisis de fotografías aéreas 
y la realización de un vuelo fotogramétrico con 
UAV (Unmanned Aerial Vehicle). También se 
han efectuado fotografías aéreas oblicuas que 
nos han permitido detectar anomalías a través 
del crecimiento diferencial del cereal. Estas 
se han realizado con el modelo de dron DJI 
MAVIC 3 ENTERPRISE durante el mes de mayo 
coincidiendo con el momento de inicio de la 
maduración del cereal. Los datos LiDAR han 
sido procesados mediante los softwares QGIS, 
“Relief Visualization Toolbox” y, finalmente, 
complementado con “planlauf/TERRAIN” para 
la visualización de los modelos digitales de 
elevaciones. También hemos empleado el 
módulo “resampling filter” de SAGA GIS para 
generar un modelo de relieve local que permite 
una representación de la superficie topográ-
fica con valores de prominencia en una escala 
local (HESSE, 2010). Además, se ha analizado la 
ortofoto histórica en formato ráster para docu-
mentar posibles vestigios del templo religioso 
conservados antes de la alteración del espa-
cio por otras construcciones. La cartografía 
del área de estudio se ha realizado utilizando 
datos PNOA RGB, datos LiDAR PNOA y la foto-
grafía aérea del vuelo de 1956 descargable en 
el Instituto Geográfico Nacional.

3. RESULTADOS

La prospección arqueológica se llevó a cabo 
en octubre de 2023 por un equipo de 5 perso-
nas como parte de un proyecto más amplio 
de caracterización del poblamiento desde la 
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Prehistoria hasta la Edad Media en el término 
de Guzmán. El proyecto tiene como objetivo 
realizar un estudio microrregional siguiendo las 
propuestas de otros proyectos como Archaeo-
medes, Dyspater (TREMENT, 2011: 90) o el pro-
yecto “Arqueología de los paisajes rurales en 
Banyeres de Mariola (Alicante)” (GRAU et alii, 
2023). Además, este es un subproyecto que 
forma parte de uno mayor iniciado en 2021, 
en Guzmán, que busca la comprensión de los 
paisajes fortificados a través de la realización 
de excavaciones arqueológicas en varios casti-
llos de la zona (castillo de Guzmán, castillo de 
Las Casas, entre otros, por el momento). Dada 
la amplitud del proyecto, las prospecciones se 
realizan de manera progresiva, buscando no 
solo la caracterización cronológica y funcional 
del poblamiento a nivel diacrónico, sino tam-
bién de yacimientos concretos que permitan 
precisar su delimitación de manera más precisa.

La parcela prospectada tiene una superfi-
cie total de 5,67 ha. Aunque el proyecto aborda 
una superficie mucho más amplia con el obje-
tivo de caracterizar las dinámicas de pobla-
miento del territorio de Guzmán, en este texto 
se trata de un área relativamente pequeña en 
extensión. En los últimos años ha habido una 
tendencia hacia el análisis de microrregiones 
mediante la prospección, como sugieren V. 
Mayoral et alii, debido al "desarrollo de méto-
dos de registro orientados a obtener datos de 
alta resolución sobre la distribución de los ele-
mentos arqueológicos. [...] algo especialmente 
evidente en las prospecciones de superficie" 
(MAYORAL et alii, 2009: 8). Es en este contexto 
metodológico en el que se enmarca nuestra 
intervención. Actualmente está dedicada, 
principalmente, a tierras arables (5,45 ha)4, 
dedicadas a secano y con pendientes que, en 
determinadas zonas, llegan hasta porcentajes 
del 32 %. En el momento de realización de la 
intervención la finca estaba arada y reposada, 
con el suelo limpio. Esto permitió aplicar la 
metodología de prospección propuesta de 
manera satisfactoria y con óptimas condi-
ciones de visibilidad. Según la información 

recogida de las fichas de prospector, la visibili-
dad media de la parcela es de 3 sobre 5. Si bien 
el suelo estaba arado, las condiciones meteo-
rológicas no eran las óptimas, ya que tuvimos 
una lluvia muy fina en algunos momentos. En 
cuanto a la formación litológica del espacio 
de estudio, se intercalan dos zonas. En primer 
lugar, calizas con gasterópodos, dolomías e 
intercalaciones de margas con yesos y, en 
segundo lugar, margas, arcillas margosas, nive-
les calcáreos y yesíferos. Al ser un espacio de 
cultivo desde hace bastantes décadas (según 
las fotografías aéreas disponibles estaba des-
tinada al cereal ya desde los años cincuenta) 
la erosión provocada por el arado en los restos 
arqueológicos es evidente.

La prospección reveló una concentración 
difusa pero notable de huesos humanos en 
una zona cercana a una finca vallada contigua 
al área prospectada, pero que está totalmente 
alterada por una construcción contemporánea. 
En total se recogieron 412 restos humanos de 
diverso tamaño, con algún fragmento aislado 
de cerámica que no vinculamos con estos dada 
la variedad de cronologías, sobre todo contem-
poráneas (ruido de fondo), y la poca entidad de 
estos (es posible que estén vinculados a prác-
ticas agrícolas del siglo XIX y principios del XX).

Dado el alto grado de fragmentación, atri-
buible principalmente a la acción antrópica, se 
estableció un parámetro fijo para determinar 
su índice de preservación. Así, el 64,07 % de 
la muestra conserva solo entre el 5-10 % del 
hueso (grupo A). Por otro lado, el grupo B, un 
17,74 %, estaría conformado por aquellos res-
tos que conservan entre un 10-50 % del hueso, 
mientras que el grupo C lo compondría un 
14,07 %. Finalmente, solo un 4,12 % de los hue-
sos recuperados se encontraban completos y 
se agrupan en la categoría D. (Figura 2).

Así, se consideran como "bien conser-
vados" los huesos con un índice de con-
servación igual o superior al 50 %. Por este 
motivo, se estableció el umbral para descartar 

4 Nos referimos al área total de las parcelas prospectadas en torno al yacimiento Castillo-Santa Ana. La superficie total del proyecto 
supera las 250 ha.
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aquellos huesos que no conservaran, al menos, el  
10 % del área anatómica. Del total de frag-
mentos óseos humanos recuperados se han 
descartado 264 (un 64,07 %) por no reunir las 
condiciones para el estudio de la población 
debido a su pequeño tamaño o su imposibi-
lidad para determinar sexo y/o edad. En este 
sentido, la muestra final la componen un total 
de 148 huesos clasificados. Si bien es cierto 
que durante la fase preliminar del estudio se 
ha descartado un elevado porcentaje de res-
tos óseos, hemos podido calcular el número 
mínimo de individuos (NMI) y aproximarnos a 
la composición demográfica conformada por 
número mínimo de 10 individuos (Figura 3):

• 1 individuo infantil I (1.5 meses ± 0.5 meses)

• 1 individuo infantil II (8 años ± 0.5 meses)

• 1 individuo infantil II (12 años ± 0.5 meses)

• 4 individuos femeninos adultos (21-40 años)

• 1 individuo femenino maduro (>40 años)

• 1 individuo masculino adulto (21-40 años)

• 1 individuo masculino maduro (> 40 años)

Por tanto, la población identificada se 
corresponde en un elevado porcentaje a 

mujeres, con un 50 % de las determinaciones, 
mientras que solo registramos un 20 % de 
población masculina.

Continuando con el análisis poblacional 
de la muestra, el grupo de individuos adultos 
constituye el 70 %. Si diferenciamos entre gru-
pos etarios y sexos observamos una mayor 
presencia de individuos femeninos en edad 
adulta (21-40 años) (Figura 3).

Gracias al estudio antropológico se ha 
podido constatar la presencia de patologías 
en diferentes restos óseos. En este sentido, 
nos hemos centrado en aquellas patologías 
que puedan ser indicadores de patrones coti-
dianos de ocupación y/o movilidad. Este es 
el caso de procesos degenerativos derivados 
de ciertas actividades mecánicas que por 
su duración en el tiempo y su esfuerzo dejan 
una huella visible en el hueso (CAMPILLO, 
1993) o cambios entésicos (BENJAMIN et alii, 
2002). Respecto al primer grupo, nos centra-
remos en los cuerpos vertebrales de los res-
tos recuperados durante la prospección. Así, 
las vértebras presentan diferentes grados de 
espículas óseas en su borde (Figura 4a). Estos 
recrecimientos óseos son llamados osteofitos 
y se producen como una respuesta natural del 
hueso ante el desgaste en las áreas implicadas 
(JIMÉNEZ-BROBEIL et alii, 2010). Así, la columna 

Figura 2. Porcentaje de fragmentos de restos óseos en función del grado de conservación del hueso.
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vertebral soporta una gran carga, no solo en 
nuestra locomoción, sino también en ciertas 
actividades con fuerte componente de estrés 
mecánico (Cf. GALTÉS et alii, 2007). Además, 
se han atestiguado diversos casos de hernias 
discales en vértebras torácicas y lumbares en 
individuos adultos, así como la presencia de 
nódulos de Schrmöl (Figura 4b) (CAMPILLO, 
1993; CAMPO, 2001).

En cuanto a los cambios entésicos, pone-
mos de relieve la alteración provocada en un 
húmero izquierdo debido al Extensor Radial 
Largo del Carpo (ERLC) correspondiente a un 
individuo adulto (Figura 4c), cuya expresión 
la catalogamos como robusta (RODRÍGUEZ et 
alii, 2013: 116-117). Además, este húmero pre-
senta una perforación de la fosa olecraneana. 
Dicho orificio se produce en el extremo distal 
del húmero, al provocar el desgaste parcial o 
total del septum que separa a la fosa olecra-
neana de la fosa coronoidea (RUIZ, 2018: 49) 
producido por un estrés mecánico (VARLAM et 
alii, 2005; MEIER, HUNT, 2006; SINGHAL, RAO, 
2007; MAYS, 2008; NAYAK et alii, 2009).

Por otro lado, considerando la dispersión 
de los restos óseos en conjunto (tanto los 
descartados como los incluidos en el estudio 

poblacional) en el espacio prospectado, se 
observa una concentración difusa, con una 
mayor acumulación en la zona más próxima 
al área arbolada. La distancia entre los frag-
mentos óseos más alejados entre sí es de 
164 metros, mientras que el núcleo de mayor 
concentración de restos tiene una exten-
sión de 0,06 ha. El tamaño es mayor que lo 
que podemos observar en otros ejemplos de 
necrópolis coetáneas como San Nicolás (La 
Sequera de Haza, Burgos) o Santa Cruz en 
Valdezate (REYES, 1991, REYES et alii, 2021) o 
San Juán (Aranda de Duero) (MARTÍN-GAR-
CÍA, 2014-2015) ambas con tamaños en torno 
a las 0,02 ha y de cronología plenomedieval. 
La dispersión de los huesos es paralela a la 
finca vallada, con una dispersión longitudinal 
mayor de noroeste a sureste (164 m) que trans-
versalmente (85 m), localizándose también 
huesos en el perfil de dicho espacio elevado, 
por lo que es posible que el espacio funerario 
se extendiese por esa zona actualmente ocu-
pada por animales domésticos, una caseta y 
una pequeña parcela con una plantación de 
ajos. Además, sabemos por informaciones 
orales que, en esta última finca, aparecían 
también restos humanos, si bien durante esta 
prospección solo se localizaron dos restos 
óseos en dicho espacio.

Figura 3. Grupos etarios por sexo.
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Así, los huesos con mayor fragmentación 
se encuentran en mayor porcentaje más ale-
jados de este núcleo, mientras que los restos 
óseos más completos se localizan en el espa-
cio de mayor concentración. Los huesos con 
un índice de fragmentación inferior al 50 % se 
sitúan, así, en un área muy concreta próxima a 
una acumulación de piedras localizada en las 
proximidades (Cf. Figura 5). Si atendemos a los 
procesos postdeposicionales que han sufrido 
los restos óseos, los huesos habrían sido des-
plazados por el arado en función de la pen-
diente de la parcela, alejándolos de su posición 
original (Figura 6). En este sentido, los huesos 
más completos se concentran en un área bas-
tante bien definida que, si bien no podemos 
considerar neta, sí nos permite comprender 
mejor la localización de la necrópolis con res-
pecto a la posible ubicación de la ermita de 
Santa Ana.

El procesado de datos LiDAR a través de 
modelos de relieve local (Local Relief Model, 
LRM) ha permitido detectar diferentes ano-
malías a partir de las microtopografías del 
terreno. Se observan, así, los restos de una 
posible estructura rectangular muy deterio-
rada (Figura 7b). Por otra parte, en la fotografía 
aérea del vuelo americano de 1956 se visualiza 
una anomalía con morfología rectangular muy 
parecida (Figura 7a). Además, a través del análi-
sis del modelo digital de elevaciones mediante 
el software Planlauf Terrain se puede detectar 
la misma anomalía rectangular anteriormente 
detectada con LiDAR (Figura 7c). Por otro lado, 
tanto en el tratamiento de los datos LIDAR 
como en la prospección superficial pedestre 
se detecta un muro de unos 15 metros de largo 
por 1,5-2 metros de ancho en mal estado de 
conservación que parece delimitar el espacio 
de ubicación de la posible ermita. Finalmente, 

Figura 4. Patologías observables: A) Vértebra lumbar con osteofitos. B) Vértebra torácica con nódulos de 
Schrmöl. C) Húmero izquierdo con enthe. Brachioradialis y perforación olecraniana.
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Figura 5. Localización de la concentración de restos óseos en función del número de fragmentos óseos 
identificados. En la parte superior izquierda se incluye una fotografía de la acumulación de piedras localizada 
en las proximidades y en la parte superior izquierda la fotografía aérea tomada con dron.

Figura 6. Distribución de restos óseos por grado de fragmentación. En verde y naranja localización de 
aquellos que conservan al menos el 50 % del hueso. En gris, los que tienen un índice de fragmentación 
superior al 50 %.
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hemos realizado diferentes fotografías aéreas 
oblicuas mediante dron que permiten obser-
var anomalías gracias al crecimiento diferen-
cial del cereal. Estas muestran morfologías 
que podrían corresponder a las fosas de las 
tumbas, una orientación E-W, y longitudes de 
fosa adecuadas a la interpretación propuesta, 
todo ello coincidiendo con los espacios de 
mayor concentración de restos óseos (Figura 
7d). Si bien estos datos hay que tomarlos con 
cautela, nos dan indicios sobre cronología, 
entidad y extensión de la necrópolis.

La estructura rectangular, sin embargo, no 
se detecta en fotografías posteriores, posible-
mente por la desaparición de esta. Los indicios 
detectados coinciden, además, con el espa-
cio de acumulación de bloques de piedras, 
algunas de ellas escuadradas, anteriormente 
reseñado. Además, los testimonios orales 
facilitados por algunos habitantes de la loca-
lidad confirman la destrucción de parte de la 

necrópolis hace algunas décadas por labores 
agrícolas, así como la aparición de algunas 
lajas de piedra durante los trabajos agrícolas, 
si bien no tenemos más datos sobre esta cues-
tión. Si analizamos la orientación de la anoma-
lía detectada, es este-oeste, por lo que podría 
corresponder con los restos del antiguo tem-
plo y con las fosas de las tumbas localizadas 
mediante fotografía aérea.

4. UNA ERMITA DESAPARECIDA. UNA 
NECRÓPOLIS COMO TESTIGO DE SU 
EXISTENCIA

En el término de Guzmán, además de la 
citada ermita de Santa Ana, se identifican otros 
espacios de culto: la iglesia de Santa Eugenia, 
cerca del palacio de los Guzmán y Santoyo 
(ZAPARAÍN, 2007: 146), que probablemente 
se remonta al siglo XVI; la iglesia de Nuestra 
Señora del Páramo; y la iglesia de San Juan 

Figura 7. Indicios de la posible ermita y necrópolis de Santa Ana. A. Vuelo americano de 1956 (IGN-PNOA). B. 
LRM del entorno del enclave arqueológico de Santa Ana y el Castillo de Guzmán. C. Captura en el software 
Planlauf Terrain del entorno de Santa Ana. D. Fotografía aérea mediante dron donde se aprecian indicios de 
posibles tumbas a través del crecimiento diferencial del cereal.
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Bautista (ZAPARAÍN, 2007: 146-147), construida 
a principios del siglo XVII y actualmente la 
única en pie y en uso.

La iglesia y posterior ermita de Santa Ana 
apenas está documentada textualmente (ZAPA-
RAÍN, 2007: 147). Se localizaría aproximadamente 
120 metros al noroeste del castillo de Guzmán 
a juzgar por el hagiotopónimo que ha quedado 
fosilizado en el territorio y teniendo en cuenta los 
datos de la prospección arqueológica realizada. 
En el área donde presumiblemente se ubicaría 
el templo se han encontrado diversos restos 
arqueológicos en las últimas décadas, principal-
mente hallazgos aislados recuperados por los 
vecinos de la localidad. Entre estos vestigios se 
encuentran cerámicas, huesos y una estructura 
interpretada como un muro defensivo que pro-
tegía la plataforma del posible templo religioso. 
Además, se ha recuperado una estela discoidea 
datada entre los siglos X y XIII (MENCHÓN, 2004), 
coronando un lagar cerca del castillo medieval. 
Ejemplares similares se han encontrado en otras 
áreas cercanas (CAMPILLO, 2020).

La metodología empleada, centrada en 
la prospección superficial pedestre intensiva 
ha permitido identificar y mapear estructu-
ras funerarias de difícil detección mediante 
otros métodos no invasivos. Además, es una 
propuesta que facilita una primera caracteri-
zación sin necesidad de realizar una excava-
ción arqueológica. Cuando caracterizamos 
el territorio mediante la prospección superfi-
cial pedestre intensiva, el registro de los res-
tos arqueológicos como rastro de las huellas 
humanas se torna esencial para analizar la 
información de las sociedades que han cons-
truido el paisaje (VICENT, 1991). Así, la pros-
pección arqueológica es “una estrategia más 
de obtención de información dentro de la 
documentación arqueológica de los espacios 
habitados por los seres humanos” (CHAPA et 
alii, 2003: 13). Los materiales cerámicos y líticos 
han copado las páginas de la historiografía, 
quedando los restos óseos relegados a algo 
anecdótico. Así, el empleo de esta técnica en 
la antropología es prácticamente residual, 
siendo el más común la utilización del georra-
dar, no estando la primera exenta de debate.

En este sentido, debemos entender que los 
materiales antropológicos se encuentran en 
desconexión anatómica y, por tanto, el depó-
sito primario ha desaparecido, perdiéndose 
una valiosa información. No obstante, este 
hecho no impide el estudio antropológico, 
ya que encontramos publicaciones referen-
tes a depósitos secundarios, como es el caso 
de estudio de los osarios (BROTHWELL, 1987; 
MAYS, 1998; ROMO et alii, 2001; BLAMANGIN 
et alii, 2020) o los hallazgos en cueva (HIERRO, 
2022). Ahora bien, estos contextos en sí mis-
mos son generados de manera intencional y 
existe una estratigrafía del momento de reuti-
lización de las inhumaciones, en el caso de los 
primeros, o de depósito de los cuerpos, en el 
caso de los segundos.

Sin embargo, durante la prospección los 
restos antropológicos se encuentran en super-
ficie y sin estratigrafía (Cf. sobre esta proble-
mática: DÍEZ, 1997: 10-12), lo que supone una 
rápida degradación del hueso por factores 
ambientales, faunísticos o antrópicos (KNÜ-
SEL, ROBB, 2016; BRACHETTA-APORTA, 2021). 
Además, junto con esta meteorización del 
material, se produce la imposibilidad de data-
ción segura y precisa al no ser un contexto 
cerrado. En este sentido, las tumbas excava-
das en la roca presentan la misma dificultad, al 
estar expoliadas en su mayoría y no contar con 
materiales datables, en ocasiones ni siquiera 
los propios restos óseos. Además, no debemos 
olvidar que la excavación arqueológica sigue 
siendo el tipo de intervención más habitual en 
cementerios medievales (ROMO et alii, 2001) y 
de otras cronologías.

En nuestro caso, la alteración del registro 
por procesos postdeposicionales es algo evi-
dente. Esto no es inusual, dado que la parcela 
donde se documentaron los restos óseos se 
destina a la explotación agrícola y el uso de 
maquinaria para la roturación es un agente 
importante de fragmentación y alteración del 
registro arqueológico. Además, el proceso de 
meteorización que sufren los huesos debido a 
factores ambientales también contribuye a la 
alteración y degradación del tejido óseo (VOOR-
HIES, 1969; BEHRENSMEYER, 1978; MASSIGOGE 
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et alii, 2010). En este sentido, 264 fragmentos de 
la muestra conservan solo entre un 5-10 % del 
hueso, siendo en la mayoría de los casos esquir-
las de huesos largos; solo 17 están completos.

De esta manera, aunque estamos ante un 
yacimiento de los que se consideran “superfi-
ciales”, es decir, que los materiales no apare-
cen en posición estratigráfica, sino que están 
desplazados a la superficie por diversos fac-
tores externos, hemos podido delimitar una 
posible área de extensión de la necrópolis. 
Siguiendo la tradicional separación en dos gru-
pos básicos de los yacimientos arqueológicos, 
tendríamos los que están en posición primaria 
(situación original) y aquellos que lo están en 
posición derivada (o secundaria) que estarían 
fuera de su posición de abandono (QUEROL, 
1990: 14). Así, como ya señalaba F. Díez Mar-
tín en los años noventa, esto se puede vincu-
lar con la importancia dada desde siempre 
en arqueología a la estratigrafía como criterio 
básico de adjetivación sobre la información 
(DÍEZ, 1997: 10). En el caso que nos ocupa, y 
basándonos en algunos de los planteamientos 
teóricos de F. Díez Martín (1997: 25) para la Pre-
historia, los datos obtenidos de la prospección 
de la necrópolis facilitan una investigación 
que proporciona información complementaria 
de tipo territorial. Es decir, la combinación de 
estos hallazgos con los datos estratigráficos 
de yacimientos próximos como el castillo de 
Guzmán, complementado con informaciones 
documentales, permite aprovechar esta infor-
mación disponible a partir de datos superfi-
ciales. Somos conscientes, sin embargo, de la 
fragmentación que presentan los restos óseos.

Por otro lado, el estudio antropológico ha 
revelado un NMI de al menos 10 individuos, 
con una población con un 30 % de infanti-
les (3), la ausencia de población adolescente 
(entre los 13 y 20 años) y la importante canti-
dad de individuos adultos jóvenes y adultos (7), 
que nos lleva a un modelo preindustrial bas-
tante claro. Aunque la muestra está altamente 

fragmentada debido a factores antrópicos y 
ambientales, se logró identificar un número 
mínimo de individuos que proporciona algu-
nos datos sobre la población estudiada. Así, 
si bien la muestra es poco representativa y no 
podemos valorar estos resultados en térmi-
nos poblacionales específicos que permitan 
establecer posibles diferencias en los difun-
tos en función de sexo, la muestra evidencia 
claramente que las mujeres y los infantiles 
eran, además, los que más sufrían de esta alta 
mortalidad. Este hecho se puede vincular al 
embarazo y a las posibles complicaciones de 
este durante el alumbramiento o en etapas 
posteriores (HERRASTI et alii, 2018: 132). Según 
Livi-Bacci (2009: 37), “en ciertas poblaciones 
humanas se produce una gran eliminación 
de individuos después del nacimiento y en la 
primera infancia” por su fragilidad frente al 
ambiente externo, mientras que en la adoles-
cencia el riesgo de fallecimiento se reduce. 
Así, como indica González-Martín (2007: 61), 
la ausencia de población adolescente en las 
necrópolis es debido a que la mortalidad tiene 
una baja o nula afección en dicha etapa vital. 
Este podría ser el caso de Santa Ana, donde la 
población adolescente no está representada, 
pero sí la de edades inferiores y posteriores. 
Además, tienen un patrón de concentración de 
tumbas muy similar al de las necrópolis alto y 
plenomedievales, cuentan con una orientación 
E-W, se concentran en el espacio sur del centro 
de culto. Todos estos criterios coinciden con 
las características de otras necrópolis inter-
venidas en el área de estudio, este es el caso, 
por ejemplo, de San Nicolás en La Sequera de 
Haza o la ermita de la Santa Cruz en Valdezate 
(REYES, 1991) u otros (Cf. BOHIGAS et alii, 1984; 
DOMÍNGUEZ, NUÑO, 1996; GARCÍA, 2014) en la 
provincia de Burgos.

La zona arqueológica actual incluye, ade-
más de la propia ermita, un castillo medieval 
fortificado en una colina (POLO, 2023), una posi-
ble área productiva y habitacional en el llano5 
y, finalmente, el área de necrópolis alrededor 

5 Durante la campaña de excavación arqueológica de “El Castillo de Guzmán” en 2023, documentamos mediante fotografía aérea 
algunas anomalías en una de las parcelas limítrofes que podrían corresponder con espacios de almacenamiento de tipo silos. Estos 
resultados se encuentran pendientes de publicación.
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de la que sería la antigua ermita de Santa Ana. 
Por tanto, parece seguir el esquema propuesto 
para las zonas de sierra de la meseta central 
(ARIÑO, 2006; HERNÁNDEZ, 2020) o País Vasco 
(QUIRÓS, 2009).

Hasta el año 2021, el conocimiento de esta 
área arqueológica era bastante exiguo. En ese 
momento se iniciaron las excavaciones en el 
castillo de Guzmán, permitiendo recuperar 
un espacio fortificado que ha sido ocupado y 
reformado en diferentes momentos. Ubicado 
muy próximo a la ermita/necrópolis que nos 
ocupa, estuvo en funcionamiento al menos 
desde el siglo IX-X y hasta el siglo XIII-XIV, según 
las dataciones absolutas obtenidas hasta el 
momento en ”El Castillo de Guzmán”6. Por otro 
lado, las prospecciones arqueológicas reali-
zadas durante el año 2023 han caracterizado 
un espacio productivo metalúrgico (de crono-
logía, por el momento, incierta) en la zona sur 
del castillo, en un espacio actualmente con 
cultivos de cereal7.

Así, el estudio arqueológico de la necró-
polis (y de la posible ermita asociada a esta) 
permite comprender mejor la articulación del 
poblamiento rural medieval de Guzmán. La 
estructuración de los espacios rurales en la 
alta y plena Edad Media todavía sigue siendo 
un tema de discusión en el área de la meseta 
central (y otros ámbitos peninsulares), a 
pesar de los trabajos de Vigil-Escalera (2015) 
o Tejerizo (2017), entre otros. Las transforma-
ciones en el paisaje que se producen en este 
momento precisan de intervenciones integra-
les e interdisciplinares. En ocasiones, como en 
el caso de Santa Ana, tenemos que contar con 
agentes externos que han llevado a la destruc-
ción parcial del yacimiento (trabajos agrícolas, 
por ejemplo). Así, la implicación de diferentes 
técnicas de prospección nos ayuda a delimitar 
la estructuración del espacio y las funcionali-
dades concretas, el posible espacio de culto y 

la necrópolis, pero también a ahondar en las 
posibles características de la población. Ade-
más, en el caso de Guzmán nos permite com-
prender cómo un espacio fortificado supone la 
creación de un microterritorio anexo al mismo 
con estructuras de hábitat, culto, productivas, 
que siempre deben tenerse en cuenta cuando 
se analiza un territorio.

Aunque los datos con los que contamos no 
nos permiten establecer cronologías precisas 
para el enclave, sí podemos plantear algunas 
hipótesis de acuerdo con los datos disponibles. 
En primer lugar, sabemos que la ermita estuvo 
en uso en época medieval, quedando relegada 
a espacio secundario con la construcción de 
otros espacios de culto como la iglesia de San 
Juan Bautista, no siendo mencionada desde 
el siglo XVII por la documentación eclesiástica 
(ZAPARAÍN, 2007). Sabemos, además, que el 
templo estuvo en uso, o al menos era conocido, 
hasta el año 1677, momento en que se produjo 
la última inspección del correspondiente visi-
tador de la diócesis (ZAPARAÍN, 2007: 147). En 
segundo lugar, el castillo está arrojando data-
ciones por radiocarbono entre siglo IX y XII por 
el momento, lo que llevaría a situar este enclave 
próximo en el periodo alto-pleno medieval. En 
tercer lugar, la estela aparecida a pocos metros 
de la posible ubicación de la ermita es de tipo 
discoidea y se fecha por paralelos tipológicos 
entre el siglo X y el XIII. De esta manera, par-
tiendo de estas tres variables, la necrópolis 
sería anterior al siglo XV y posterior al X, encua-
drándose en el periodo medieval. Esto no es 
algo extraño, puesto que sabemos que la loca-
lidad de Guzmán tuvo una gran importancia en 
este momento, con al menos dos fortificacio-
nes en activo en estos momentos medievales 
y con varias iglesias y despoblados en el terri-
torio más próximo. Por tanto, el conjunto del 
espacio analizado puede interpretarse desde el 
punto microterritorial como una forma de crear 
un marcador territorial (GUTIÉRREZ y SUÁREZ, 

6 Las dataciones radiocarbónicas señalan una cronología entre el siglo IX y el XII. Muestra Beta 660064-AMS Standard: 930 +/- 30 BP; 
Muestra Beta n.º 660063- AMS Standard: 1100 +/- 30 BP; Muestra Beta n.º 660062: 900 +/- 30 BP. Los resultados completos de esta 
intervención junto con los resultados de las analíticas están en proceso de publicación actualmente. Cf. informe técnico: POLO- 
ROMERO, REYES-TÉLLEZ, 2023.
7 La caracterización de este yacimiento está en estudio y se prevé su publicación en los próximos meses.
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2007) que imponga una autoridad a los cam-
pesinos. Al que hay que unir la fundación de 
un espacio eclesiástico que cumplía a su vez 
también con una función económica como se 
interpretan algunos de estos espacios en otras 
áreas peninsulares (NEIRA, 2018).

5. CONCLUSIÓN

La prospección arqueológica llevada a 
cabo en octubre de 2023 en la localidad de 
Guzmán que, como hemos indicado anterior-
mente, forma parte de un proyecto de caracte-
rización del poblamiento desde la Prehistoria 
hasta la Edad Media en esta microrregión, se 
encuadra dentro de propuestas metodológi-
cas similares a proyectos como Archaeomedes 
o Dyspater. Aunque la excavación arqueológica 
sigue siendo la técnica predominante para la 
caracterización de espacios en época medie-
val, la prospección nos permite complementar 
y obtener nuevos datos funcionales y de deli-
mitación de enclaves en un microterritorio. Su 
uso, como ya apuntamos en la introducción, 
ha sido muy limitado para el periodo medieval, 
donde se han priorizado otras técnicas y herra-
mientas como el empleo del georradar. Así, a lo 
largo de estas páginas hemos planteado cómo 
la prospección arqueológica superficial pedes-
tre puede ayudarnos a comprender mejor un 
microterritorio en época medieval.

La dispersión de los restos óseos y su con-
centración en un área concreta sugieren la 
existencia de una necrópolis posiblemente 
asociada a la desaparecida ermita de Santa 
Ana y vinculada al enclave de “El Castillo”. En 
este sentido, la prospección permitió delimitar 
esta necrópolis con mayor precisión, a pesar 
de la fragmentación de los restos. La acumula-
ción de piedras, algunas de ellas escuadradas, 
junto con testimonios orales de vecinos de la 
localidad, que sitúan un posible edificio en una 
finca actualmente propiedad privada, refuer-
zan la hipótesis de la existencia de un templo y 
una necrópolis medieval desaparecidas. Ade-
más, el uso de tecnologías como el LiDAR y la 
comparación con fotografías aéreas históricas 
ha permitido detectar algunas anomalías de 

estructuras rectangulares, compatibles con 
los restos de la ermita.

Así, el empleo de técnicas no invasivas 
en ciertos casos permite obtener un mayor 
número de datos arqueológicos que faciliten 
la caracterización de los espacios tanto a nivel 
funcional como cronológico. Además, la par-
cialidad y fragmentación de los datos es algo 
intrínseco a la arqueología, y la consideración 
de informaciones fragmentarias en los análi-
sis es necesaria para poder seguir avanzando 
en un mayor conocimiento (Cf. TOBALINA-PU-
LIDO, GONZÁLEZ-PÉREZ, 2020). En este caso, el 
castillo de Guzmán y su entorno (necrópolis y 
ermita de Santa Ana). Para ello, como señala 
M. Carrero (2023: 20), es primordial redefinir 
los métodos actuales de prospección arqueo-
lógica acudiendo a la interdisciplinariedad. 
En este caso, la combinación de prospección 
superficial pedestre con antropología física, 
fotografía aérea, LiDAR y revisión de la carto-
grafía histórica nos ha permitido comprender 
mejor un yacimiento muy incierto como el de 
Santa Ana. También es importante la combi-
nación de los datos extraídos en prospección 
y cartografía con los recuperados en excava-
ción en el yacimiento del castillo. La propuesta 
aúna la prospección pedestre intensiva con la 
aplicación de métodos de análisis espacial de 
dispersión, densidad y distribución que, junto 
a técnicas de teledetección, permiten crear 
un diseño adecuado de actuación arqueoló-
gica. Esta estrategia buscaba compensar los 
déficits de información que cualquier análisis 
territorial presenta, en este caso acentuado 
por la escasa entidad de los datos arqueoló-
gicos debido a una fuerte intensidad agrícola 
en las últimas décadas y por la parquedad de 
las fuentes documentales. Esto permite contar 
con un conjunto arqueológico muy significa-
tivo que incluye la fortificación, una posible 
área de hábitat todavía por caracterizar, un 
espacio productivo ya identificado en pros-
pección y el espacio funerario y cultual que 
aquí nos concierne.

Por ello, como comentamos, aunque los 
huesos están en la superficie fuera de posición 
estratigráfica, dadas las alteraciones extremas 
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que ha sufrido el yacimiento, consideramos 
esta opción como una de las que más datos 
puede permitir obtener. Como indicaba F. 
Trément (2011: 61), un sitio muy alterado por 
los arados como es el caso de este enclave 
es difícil que proporcione algún resultado en 
excavación, pero sí se tornó como ideal para 
la aplicación de la prospección superficial 
pedestre.

Por otra parte, si bien los datos antropológi-
cos que hemos obtenido son parciales, nos han 
ayudado a definir el área de la necrópolis, así 
como a obtener indicios de la localización de la 
desaparecida ermita. La actividad agrícola ha 
provocado una significativa erosión y fragmen-
tación de los posibles restos arqueológicos, 
pero ha permitido obtener una concentra-
ción notable de huesos humanos en una zona 
contigua a una finca privada vallada. Aunque 
muchos de ellos estaban altamente fragmen-
tados por la acción antrópica (solo un 3,6 %  
estaban completos y únicamente un 15,80 % 
de los huesos mostraban una conservación 
del 50 % o más), el análisis de la muestra per-
mitió identificar un NMI de diez, desglosados 
en tres infantiles y siete adultos, con una pre-
dominancia de individuos femeninos jóvenes. 
En este sentido, la alta mortalidad femenina 
observada, especialmente en el rango de 21 
a 40 años, puede estar relacionada con com-
plicaciones asociadas al embarazo y al parto, 
una hipótesis respaldada por estudios previos 
en otras necrópolis y espacios funerarios de 
sociedades medievales (HERRASTI ERLOGO-
RRI et alii, 2018).

En este sentido, el análisis del conjunto de 
datos disponibles, junto con los yacimientos 
ya conocidos como el castillo, evidencia la 
presencia de una estrategia de control políti-
co-social en la zona vinculada a la creación de 
un poder local cuya imagen no se refleja solo 
en el castillo, sino también en la construcción 
de la ermita y su necrópolis asociada. Esto nos 
llevaría, por tanto, a insertar los resultados 
de esta investigación en un marco histórico 
e interpretativo más amplio, relacionado con 
la institucionalización de las relaciones feu-
dales. Un fenómeno que, como señala Quirós 

Castillo (2007), puede observarse en los proce-
sos de nuclearización, parroquialización o ins-
catellamiento de algunos de los espacios. Este 
proceso no solo transforma el paisaje físico 
mediante la construcción de estructuras sim-
bólicas de poder, sino que también refleja el 
establecimiento de nuevas dinámicas socioe-
conómicas y políticas propias de la Alta Edad 
Media. En este contexto, los espacios sacros, 
como la ermita y su necrópolis, adquieren un 
papel central al actuar como núcleos de cohe-
sión territorial y manifestaciones tangibles de 
autoridad religiosa. Por tanto, los hallazgos 
realizados suponen un punto de partida sig-
nificativo que permite ampliar nuestro cono-
cimiento sobre la dinámica histórica y social 
de este microterritorio de Guzmán. Estos resul-
tados, aun con las limitaciones que hemos 
comentado a lo largo del texto, ofrecen una 
base de partida sobre la que plantear investi-
gaciones futuras sobre dicho espacio que per-
mitan profundizar en las relaciones entre los 
procesos locales y las transformaciones políti-
co-sociales que están aconteciendo en dichos 
momentos medievales a una mayor escala.
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