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Resumen: Los poblados de hoyos presentan una problemática particular a la hora de interpretar su evolución 
a lo largo del tiempo a causa de su peculiar estratigrafía discontinua. Uno de estos lugares es el Camí de Missena, 
que fue clasificado como un asentamiento típico del iii milenio cal AC, aunque desde el principio se vieron 
ciertos datos arqueológicos, que remitían a momentos muy anteriores. 

Se ha utilizado la estadística bayesiana para relacionar las dataciones radiocarbónicas disponibles con 
características concretas de elementos clave de la cultura material presente con el fin de solucionar este problema, 
establecer la evolución del asentamiento y para comprobar la validez de la aplicación de este novedoso método 
en este tipo de lugares y a esta escala.

El resultado ha permitido tanto la ubicación temporal de abundantes estructuras negativas no datadas como 
el establecimiento de diferentes periodos cronoculturales, de forma que se ha concretado más la evolución 
interna del yacimiento a nivel micro. Estos resultados sugieren la validez del método de predicción bayesiana 
para este tipo de problemas arqueológicos y su gran potencial en la aplicación tanto a gran escala –macro– como 
a nivel interno –micro–.

Palabras clave: Neolítico; Calcolítico; campos de hoyos; estadística bayesiana; estratigrafía discontinua.

Abstract: The negative structures settlements present a particular problem when interpreting their 
evolution and their odd discontinuous stratigraphy. One of these places is the Camí de Missena, which was 
classified as a typical settlement of the iii millennium cal bc, although certain archaeological data were referred 
to much earlier times.
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1. Introducción1

Entrado el iv milenio cal ac, se extiende en el 
paisaje arqueológico un tipo de hábitat que, a partir 
de estos momentos y hasta fines del milenio siguien-
te, se convierten en el tipo de poblado dominante. 
Se trata de los denominados poblados –o campos– 
de hoyos y también recintos de fosos. Las caracterís-
ticas comunes a todos ellos podrían definirse como:
– Ausencia estratigrafía vertical: esta característica 

dificulta considerablemente la comprensión de 
la dinámica secuencial, incidiendo en aspectos 
relacionados con la continuidad de las ocupacio-
nes o su periodicidad.

– La escasa presencia/entidad de las viviendas que, 
a juzgar por frecuentes hallazgos de barro con 
improntas, debieron ubicarse en las inmediacio-
nes de los hoyos/silos.
El Camí de Missena, en La Pobla del Duc, 

València, es uno de estos sitios. Fue descubierto en 
2003 y prospectado y excavado de urgencia por un 
equipo dirigido por Pascual-Beneyto, una vez com-
probada la existencia de materiales prehistóricos. 

Nuestra intención en este trabajo es abordar 
la cuestión de la comprensión de la dinámica se-
cuencial de estas ocupaciones a partir de su peculiar 
registro, del análisis completo de los hallazgos ce-
rámicos y de series de fechas radiocarbónicas, distri-
buidas entre diversas estructuras excavadas.

1 Este artículo se ha realizado en el marco del Proyec-
to de Investigación Prometeo 2021/007: neonets. A Social 
Network Approach to understand Evolutive Dynamics of Neo-
lithic Societies (c. 7600-4000 cal bp), subvencionado por la 
Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Socie-
dad.

2. El Camí de Missena. Problemática previa

Este yacimiento se ubica cerca de un meandro 
del río Missena, ocupando una extensión mayor de 
20.000 m2, y está configurado por 83 estructuras 
negativas –hoyos, silos e incluso fosos– de varia-
da morfología, tamaño y, posiblemente, función, 
de las cuales fueron excavadas 64 y se publicaron 
los resultados de esos estudios preliminares (Pas-
cual-Beneyto et al., 2008). Posteriormente, se die-
ron a conocer nuevas dataciones junto a trabajos 
sobre el enterramiento en la Estructura 30 –e30– 
y otros materiales arqueológicos (Bernabeu et al., 
2017; Soler et al., 2017; Pascual-Beneyto y Tormo, 
2019), que aportaron más información sobre este 
yacimiento.

A pesar de los diversos estudios realizados hasta 
ahora sobre Camí de Missena, quedaban pendien-
tes varias cuestiones, que podemos agrupar en dos 
bloques:
1. La dificultad intrínseca en la interpretación de 

los yacimientos de hoyos, a causa de la estratifi-
cación discontinua de este tipo de lugares. Con 
tanta cantidad y diversidad de estructuras, el 
modo de establecer relaciones de contempora-
neidad hasta el momento era a partir del casado 
de fragmentos –principalmente cerámicos–, con 
el apoyo puntual de algunas dataciones radio-
carbónicas (Flors, 2010: 91). Tradicionalmen-
te, estos análisis eran considerados una mera 
comprobación de los resultados obtenidos en la 
comparativa de materiales, a causa de la dificul-
tad en la obtención de muestras analizables, la 
abundancia de estructuras en estos poblados y 
el coste de estas dataciones, que provocaba su 
escasez en general con excepciones como los 

Bayesian statistics have been used to relate the available radiocarbon dates with specific characteristics and 
features of the present material culture to solve this problem, establish the evolution of the settlement, and test 
the validity of the application of this novel method in a micro scale of analysis.

The result has allowed both the temporary location of many undated negative structures and the establishment 
of different chrono-cultural periods so the site’s internal evolution. These results suggest the validity of the 
Bayesian prediction method for this kind of archaeological problem and its great potential in both large-scale  
– macro – and internal –micro – scale applications.

Key words: Neolithic; Copper Age; Negative Structures Settlements; Bayesian Statistics; Discontinuous 
Stratigraphy.
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Fig. 1.  a) Ubicación del yacimiento de Camí de Missena (triángulo amarillo) y otros lugares mencionados en este trabajo: 1. 
Arenal de la Costa; 2. Cova d’En Pardo; 3. La Vital; 4. Casa de Lara; 5. Cova de les Cendres; 6. Cova del Balconet; 
7. Cova del Conill; 8. Ereta del Pedregal; 9. Font de Mahiques; 10. Jovades; 11. La Macolla; 12. Niuet; 13. Rambla 
Castellarda; 14. La Torreta; 15. Montés i; 16. Costamar; 17. Cova de l’Or; 18. Mas del Pepelillo; 19. Promontori; 20. 
Avenida de la Fuente a. b) planta general y sectores a-g de la excavación (Soler et al., 2017, fig. 2).
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exhaustivos trabajos en Perdigões, en Portugal 
(Valera et al., 2014).

La actual documentación sobre estos pobla-
dos de hoyos y fosos en el País Valenciano mues-
tra su diversidad estructural, funcional y una 
gran amplitud cronológica, que los sitúa ya des-
de los primeros momentos del Neolítico hasta 
su auge durante el iii milenio cal ac, por lo que 
precisar los momentos en los que existieron no 
es tarea sencilla y es necesario seguir recopilando 
y analizando datos sobre este tipo de lugares.

La aplicación de los métodos de estadística 
bayesiana en Arqueología a partir del estudio 
combinado entre las fechas disponibles y la 
caracterización de materiales de las estructuras 
datadas han mejorado la resolución 
de los análisis que buscan el estable-
cimiento de trayectorias evolutivas. 
Con estos métodos bayesianos, se 
puede obtener una predicción ma-
temática sobre hoyos sin datación, 
lo que aumenta la cantidad de da-
tos disponibles para describir las 
diferentes fases de ocupación de los 
lugares arqueológicos y que será el 
enfoque principal de este trabajo. 
Se describirán estos procedimientos 
en el apartado correspondiente a 
metodología.

2. La problemática particular de los 
hallazgos en Missena y su signifi-
cado. Tras los estudios iniciales del 
yacimiento, se describió el Camí de 
Missena como un poblado de hoyos 
del iii milenio cal ac, tan típicos en 
la Vall d’Albaida durante el final del 
Neolítico valenciano (Pascual-Be-
neyto et al., 2008: 963). A pesar 
de ello, había ciertas informaciones 
que hacían pensar en ocupaciones 
previas.

En primer lugar, se conocía la 
existencia de una inhumación de 
carácter primario en la E30, que fue 
datada a mediados del v milenio cal 

ac. Los restos humanos estaban asociados a un 
recipiente cerámico liso con cuello como posible 
ajuar y otros materiales –como algunos fragmen-
tos cerámicos y restos de fauna–, que parecían 
más característicos de un relleno casual según los 
autores que los examinaron (Soler Díaz et al., 
2017: 29). 

Este momento se asocia al denominado Neo-
lítico ic caracterizado, entre otras cosas, por la 
abundancia de cerámicas peinadas. Sin embar-
go, a partir de la simple inspección de los ma-
teriales, no fue posible decidir qué estructuras 
podían relacionarse con el enterramiento. A fin 
de intentar una resolución de este problema, se 
decidió enviar una nueva serie de fechas para su 

Periodo 1

Estructura N.º 
vasos

N.º 
decorados

N.º 
peinados

7 1 0 0
17 6 0 1
22 1 0 0
43 1 0 0
50 1 0 0
64 1 0 1

Total P1 11 0 2

Periodo 2
23 6 1 0
47 5 1 0
53 5 1 1

Total p2 16 3 1

Periodo 3 47 5 1 0
51 60 6 6

Total p3 65 7 6

Periodo 4

8 4 0 0
9 2 0 0
10 6 0 1
11 1 0 0
45 3 0 0
46 7 0 2

Total p4 23 0 3

Periodo 5

5 8 0 0
8 4 0 0
9 2 0 0
14 4 0 0
41 7 2 1
46 7 0 2
52 5 0 0
54 3 0 0
57 19 0 0

Total p5 59 2 3

Fig. 2. Vasos por estructuras, con desglose de aquellos decorados o peinados.
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datación (Fig. 3), de las cuales algunas se utili-
zaron también en Pardo-Gordó et al., 2022. El 
resultado, sin embargo, mostró que todas ellas se 
ubicaban entre fines del iv y el iii milenio cal ac, 
muy alejadas del momento de la inhumación.

De este modo, se presentaba una paradoja: 
disponíamos de un enterramiento primario que, 
al parecer, no estaba relacionado con ninguna 
ocupación, ni se conocía qué estructuras del ya-
cimiento correspondían al periodo en el que se 
realizó. Por ello, decidimos afrontar este proble-
ma de forma prioritaria, dentro del estudio de la 
evolución cronocultural del lugar.

En segundo lugar, había materiales cerá-
micos en diferentes estructuras, que tenían un 
estilo de épocas previas al iii milenio: variedad 
en los elementos de prensión, tratamiento de 
superficie peinado, algunas con gradina, pre-
dominio de recipientes abiertos de la Clase a, 
Grupos 1 y 2 o la presencia de cucharones de la 
Clase d –cf. clasificación cerámica en Bernabeu 
y Molina, 2009–.

Respecto al problema de la existencia de ma-
teriales que remiten a milenios anteriores, los va-
sos realizados en gradina y asociados a la Estruc-
tura e56 –ue 56001– se han retirado del estudio, 
puesto que sabemos que es un estilo cerámico 
perteneciente al final del vi/principio del v mile-
nio cal ac y que aparece asociado a esas datacio-
nes en yacimientos valencianos como Costamar 
(Flors, 2010), la Cova de les Cendres (Bernabeu 
y Molina, 2009), la Cova de l’Or (Martí-Oliver 
et al., 1980; García-Borja et al., 2011), la Cova 
d’En Pardo (Soler et al., 2012), etc. (Fig. 1), y 
en lugares más lejanos como Plano del Pulido, 
en Zaragoza (Utrilla y Bea, 2012); Can Sadurní, 
en Barcelona (Blasco et al., 2005); Carigüela, en 
Granada (Navarrete, 1976), etc. También po-
drían pertenecer a esta época otros vasos como, 
por ejemplo, aquel con la base anillada –Tipo 
4.2– de la misma e56.

Para abordar dichos problemas, se ha aplicado 
un método que ha permitido una mejor resolución 
de las fases cronoculturales, con el objetivo de des-
cribir la evolución interna del yacimiento. Para ello, 

se ha revisado completamente la colección cerámica 
y se han datado nuevas estructuras para implemen-
tar la estadística bayesiana, que permitirá que los ho-
yos sin datar puedan adscribirse, siempre que sea po-
sible, a alguna de las fases indicadas por los datados. 

3. Materiales

En este trabajo, se ha analizado la totalidad de 
los fragmentos cerámicos de la excavación, pero 
muchos de ellos no aportaban información de in-
terés. Con el objetivo de manejar datos represen-
tativos de las características de todo el conjunto, se 
decidió utilizar el número mínimo de vasos diferen-
tes –nmv–, que supone que las piezas adjudicadas a 
cada recipiente tienen una entidad claramente dife-
renciada del resto de forma inequívoca.

Con este sistema, se han podido definir 182 va-
sos, pertenecientes a 28 estructuras diferentes de las 
64 excavadas. Hay dos más procedentes de limpie-
zas y superficie, que no serán tenidos en cuenta en 
este estudio. Además, hay que considerar en todo 
momento que más del 20 % de las estructuras no 
fueron excavadas. La Fig. 2 muestra cómo se distri-
buyen estos vasos entre las estructuras. El resto de 
estructuras excavadas no presentan materiales defi-
nitorios ni se han podido definir vasos individuales, 
por lo que no se tendrán en cuenta en este trabajo. 

El inventario cerámico disponible para el estu-
dio es el presentado por sus excavadores en anterio-
res publicaciones, del cual, se han extraído las varia-
bles representativas y compatibles con nuestro tipo 
de estudio. Todos aquellos rasgos de la cerámica 
que no se dan en ambos conjuntos –hoyos datados 
y no datados– no se pueden incluir en los conteos, 
puesto que no aportan información al algoritmo ba-
yesiano, como ocurre con los labios biselados. Los 
marcadores registrados son (Fig. 3):
– a nivel morfológico, los tipos de labios comunes 

en ambas muestras, los bordes –diferenciados o 
no diferenciados–, las bases y los elementos de 
prensión, incluyendo cordones;

– producciones con tratamiento de superficies pei-
nadas o no;
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–  y las puntas de flechas de aleta y pe-
dúnculo.
La serie radiocarbónica extraída del 

yacimiento permite realizar una apro-
ximación a la sucesión de fases-perio-
dos culturales presentes en Camí de 
Missena. Este trabajo además aporta 
una datación inédita, que posibilita 
una definición de mayor resolución y 
que puede encontrarse en la Fig. 4.

4. Metodología

4.1. Cronología

Con las dataciones de la Fig. 4, se 
ha propuesto un modelado cronológi-
co mediante el programa Chronomodel 
(Lanos y Philippe, 2018). El primer 
paso que se ha llevado a cabo ha sido 
el de determinar qué fechas son esta-
dísticamente equivalentes, mediante el 
programa OxCal 4.4 (Bronk-Ramsey, 
2009) y utilizando para ello el test 
chi-cuadrado. Las dataciones han sido 
combinadas cuando el test de equiva-
lencia chi-cuadrado ha arrojado un re-
sultado menor del 5 %, como ocurre 

Yacimiento uuee Id fecha Fecha
bp sd Material c/n Delta

13 Bibliografía

Missena 30001 Beta244535 5840 40 hueso humano - -19,3 Soler et al., 2017
Missena 53001 Beta508340 4150 30 Sus sp. 3,2 -19,8 Pardo-Gordó et al., 2022
Missena 23003 CNA509011 4148 32 Bos sp. - -18 Pardo-Gordó et al., 2022
Missena 51004 Beta331022 4050 30 ovicáprido - -19,8 Bernabeu et al., 2017
Missena 51001 Beta331021 4030 30 ovicáprido - -17,6 Bernabeu et al., 2017
Missena 56001 Beta569718 3900 30 Bos sp. 3,3 -21,2 Pardo-Gordó et al., 2022
Missena 57001 Beta508342 3890 30 Bos sp. 3,3 -20,6 Pardo-Gordó et al., 2022
Missena 41001 Beta508343 3810 30 Bos sp. 3,4 -20,9 Pardo-Gordó et al., 2022
Missena 46001 Beta331020 3800 30 ovicáprido - -18,2 Bernabeu et al., 2017
Montés I 1300 Beta508344 5730 30 Bos taurus 3,3 -16,5 inédita

Cova de les 
Cendres Evc Beta75214 5790 70 carbón - - Bernabeu y Molina (eds.), 

2009. 

Fig. 4.  Dataciones radiocarbónicas empleadas en este trabajo; se han incluido dataciones estadísticamente iguales a la de la ue 
30001, Montés i y Cova de les Cendres.

Fig. 3.  Rasgos morfológicos cerámicos utilizados para la caracterización 
bayesiana.
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en el caso de algunas fechas en los Pe-
riodos 2, 3 y 5.

El resultado obtenido tras el mo-
delado de las dataciones de Missena 
permite distinguir cinco periodos, que 
habilitan la creación de un modelo de 
fases. Este modelado de fases tiene un 
índice de fiabilidad de un 60 %. Hay 
que mencionar una datación de la Fase 
4 que, a pesar de la proximidad crono-
lógica a la 3, no pasa el test de equiva-
lencia –su resultado es de 7,8 %, cuan-
do el máximo aceptado el del 5 %–, por 
lo que se ha decidido no combinarla, 
igual que ocurre con otra datación en 
el Periodo 5. Los segmentos temporales 
de cada fase corresponden al máximo 
y al mínimo calibrados de las datacio-
nes agrupadas2. Las fases quedan distri-
buidas de la siguiente forma, siendo su 
máximo y mínimo los siguientes:

Periodo 1: -4796 a -4553 cal ac 
–95,4 %–

§ Beta244535, Estructura 30

Periodo 2: -2874 a -2630 cal ac 
–95,4 %–

§ Beta508340, Estructura 53
§ cna509011, Estructura 23

Periodo 3: -2624 a -2475 cal ac 
–95,4 %–

§ Beta331022, Estructura 51 
–ue 51004–
§ Beta331021, Estructura 51 
–ue 51001–

Periodo 4: -2468 a -2294 cal ac –95,4 %–
§ Beta569718, Estructura 56

Periodo 5: -2404 a -2201 cal ac –95,4 %–
§ Beta508342, Estructura 57
§ Beta508343, Estructura 41
§ Beta331020, Estructura 46

2 Calibración con OxCal 4.4 y curva IntCal 20 (Rei-
mer et al., 2020).

El modelo de fases sugiere la existencia de un 
primer periodo en el Neolítico Antiguo, que está 
separado de los demás periodos por un hiato de 
unos 1700 años. Los Periodos 4 y 5, aunque no son 
estadísticamente iguales, pero llegan a solaparse, 
compartiendo la cultura material y dos estructuras. 
Las demás fases son consecutivas y ocupan la mayor 
parte del iii milenio ac, como se puede observar en 
la Fig. 5. 

Fig. 5.  Diagrama de modelado de fases y gráfico de los periodos resultantes 
calibrados con Chronomodel 2.0.18; el modelado mediante cadenas 
de Markov resultante converge en todos los periodos y se ha realizado 
con los siguientes ajustes: 3 cadenas; Burn-in a 1000 iteraciones; 
adaptaciones con 20 Batches y 500 iteraciones en cada uno; adquisición 
a 100000 iteraciones. 
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4.2. Aplicación de la 
estadística bayesiana

Como se indica en el 
apartado anterior, las es-
tructuras datadas no son 
muchas, lo que dejaba 
gran cantidad de uuee 
sin determinación radio-
carbónica. Este hecho di-
ficultaba la interpretación 
en las diferentes ocupa-
ciones del yacimiento. 
Sin embargo, la delimi-
tación de fases propuesta, permite la aplicación 
de procedimientos matemáticos para la atribución 
cronológica. Por ello, en este trabajo se propone el 
empleo de una herramienta novedosa, basada en es-
tadística bayesiana, para atribuir cronológicamente 
estructuras con cultura material relevante, pero ca-
rentes de datación por 14C. Esta herramienta testada 
y publicada (Pardo-Gordó et al., 2022), basada en 
el procedimiento multinomial de Dirichlet, ha sido 
empleada con éxito para la atribución de niveles, 
pero también puede ser utilizada para caracterizar la 
cronología interna de un yacimiento.

El funcionamiento básico de este procedimiento 
consiste en relacionar la atribución cronológica de 
niveles sin datación con un periodo determinado, 
en base a un a priori, conformado por la cultura 
material de niveles cuya cronología es bien conoci-
da. Para atribuir un nivel arqueológico a un perio-
do temporal, el método multinomial de Dirichlet 
emplea frecuencias absolutas de ítems concretos de 
cultura material, presentes en una serie de niveles 
arqueológicos con datación fiable, como variables 
–a priori– y las compara con niveles que contienen 
las mismas variables, pero cuya datación es desco-
nocida –incógnita–. Con estos datos y a través del 
procesado multinomial se calcula la probabilidad 
de que, las estructuras o niveles sin determinación 
radiocarbónica, estén incluidas en alguno de los pe-
riodos propuestos.

El resultado proporciona la probabilidad –eje 
y– de que el nivel corresponda a cada uno de los 
periodos –eje x–, siguiendo los criterios detallados a 
continuación (Fig. 6):
– En primer lugar, se busca aquella probabilidad 

más elevada. La definición del criterio de atribu-
ción se realiza a discreción del investigador, que 
deberá escogerlo en función de su conocimiento 
experto de los datos (Bayliss, 2015; Alvares, Ar-
mero y Forte, 2018). En este caso, si es igual o 
mayor del 50 % en un periodo, esa será su atri-
bución final.

– Serán rechazadas aquellas atribuciones que cai-
gan en 3 o más periodos por la indefinición que 
introducen. Además, serán excluidos también 
aquellos niveles en los que ninguna de las proba-
bilidades para los periodos supere el umbral del 
25 %.

– Hay situaciones intermedias o menos claras 
en la adjudicación. Por ejemplo, si hay uno o 
más periodos con ≥ 25 %, se tomarán aquellos 
contiguos con probabilidad mayor –máximo 2 
periodos–. Especialmente problemáticas son 
las distribuciones bimodales, ya que propor-
cionan atribuciones cronológicas no sucesivas, 
dificultando de este modo su clasificación. Por 
este motivo se ha decidido excluirlas, siempre y 
cuando no se pueda matizar su atribución con 
los datos arqueológicos disponibles.

Fig. 6. Esquema del método de atribución de periodos a las estructuras no datadas.
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En este punto, es necesario insistir que los crite-
rios arqueológicos –indicados por materiales, estra-
tigrafía, dataciones, etc.– prevalecerán sobre cual-
quier otra consideración estadística.

4.3. Elección de variables arqueológicas para la 
estadística bayesiana

Una vez organizadas las estructuras datadas en 
fases, el siguiente paso a fin de aplicar la estadística 
bayesiana consistía en su caracterización arqueoló-
gica. Cuando le indicamos al programa la misma 
información arqueológica sobre los materiales de 
las estructuras no datadas, los cálculos proporcio-
nan la probabilidad de pertenencia de cada nivel a 
periodos cronológicos definidos por las fechas de 
radiocarbono. Para realizar dicha caracterización, se 
examinaron los materiales de los diferentes niveles y 
se recogieron las variables estilísticas presentes tanto 
en los no datados como en los datados de las estruc-
turas excavadas.

Como la datación de los restos humanos de la 
e30 remitía a momentos antiguos y en Missena 
no había ninguna otra datación a la que asociarla 
hemos acudido a lugares cercanos en el tiempo y 
el espacio, como son Montés I –Ontinyent– y el 
Nivel h13 de la Cova de les Cendres, cuyas data-
ciones son estadísticamente iguales según el test del 
chi-cuadrado a las de la inhumación de la e30 (Fig. 
4). Este procedimiento solventa la caracterización 

cultural de los periodos temporales con escasa re-
presentación (Armero et al., 2021; Pardo-Gordó et 
al., 2022). El resultado de dicho estudio arqueo-
lógico de los niveles datados se puede observar en 
la Fig. 7, en la que se puede apreciar que el nú-
mero total de labios identificados no coincide con 
la variable de bordes, puesto que los biselados solo 
aparecen en niveles datados y el método bayesiano 
requiere la presencia en ambos registros –datados y 
no datados–.

5. Resultados

5.1. Adjudicación de periodos temporales a niveles 
no datados

Estos datos arqueológicos se introdujeron en 
un procedimiento estadístico desarrollado reciente-
mente (Pardo-Gordó et al., 2022), de forma que, al 
comparar con los niveles no datados, el programa 
puede adjudicarlos a cada uno de los periodos ca-
racterizados por las dataciones con diferentes pro-
babilidades de ocurrencia a partir de los patrones 
observados en los rasgos materiales. 

El método multinomial de Dirichlet permite 
la atribución cronológica de niveles no datados, a 
partir de un conjunto de niveles bien conocidos. 
Este a priori ha sido conformado, en el caso que 
nos ocupa, por la cultura material de aquellas es-
tructuras que están datadas y que han sido descritas 

id niveles 
datados

Labios Bordes Bases Asas
Peinada Cordón

Puntas 
flecha

simples engros. 
ext.

engros.
int.

no 
dif. dif. simple aplanada simple mango pedúnc. - 

aletas
miss_23_53 9 0 0 10 0 0 0 3 0 3 2 0

miss_51 37 3 0 43 2 1 1 13 1 7 3 2

miss_56 15 0 0 16 0 0 0 4 1 0 0 2

miss_41_46_57 30 2 0 31 2 0 2 14 0 4 0 1

miss_30 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

montés_I 4 1 2 5 3 1 0 1 0 4 1 0

cc_h13 7 0 0 7 0 0 0 1 0 5 0 0

Fig. 7. Frecuencias absolutas de las variables consideradas de los niveles datados.
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previamente (Fig. 7). Se ha procedido a realizar un 
análisis con la cultura material presente en las es-
tructuras no datadas (Fig. 8). 

Los resultados permiten atribuir con claridad, 
en base a los criterios especificados previamente, 
más de la mitad de las estructuras excavadas (Fig. 
9). Debido a lo exiguo del registro material de la 
e30, que podría estar produciendo un desequilibrio 
a la hora de detectar estructuras encuadradas en el 

primer periodo, se ha decidido incluir en el a priori 
la cultura material de niveles arqueológicos próxi-
mos cultural y geográficamente. Estos niveles son 
los de Montes i y Cendres h13, cuyo contenido ha 
sido descrito con anterioridad (Fig. 7) y que poseen 
dataciones estadísticamente compatibles con el Pe-
riodo 1 de Camí de Missena.

Este análisis ha permitido atribuir algunas es-
tructuras más, quedando unas pocas sin asociar a 

id niveles 
no 

datados
uuee

Labios Bordes Bases Asas

Peinadas Cordones

Puntas 
flecha

simples engros 
ext.

engros 
int. no dif. dif. simples aplanadas simples mangos pedúnc. 

aletas

miss5001 5001 5 3 0 7 1 0 0 2 0 0 0 0

miss7001 7001 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

miss8001 8001 4 0 0 4 0 1 0 7 0 0 0 0

miss9001 9001 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0

miss10001 10001 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0

miss10002 10002 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0

miss11001 11001 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0

miss14001 14001 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0

miss14002 14002 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0

miss17001 17001 5 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0

miss18001 18001 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

miss19001 19001 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

miss22001 22001 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0

miss43001 43001 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

miss45001 45001 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0

miss47001 47001 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0

miss47002 47002 2 1 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0

miss48001 48001 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

miss48002 48002 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0

miss50001 50001 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

miss51002 51002 6 0 0 6 0 2 2 1 0 0 0 0

miss52001 52001 4 1 0 5 0 0 1 1 0 0 0 1

miss54001 54001 3 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0

miss62001 62001 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

miss64001 64001 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0

miss65001 65001 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Fig. 8. Frecuencias absolutas de las variables consideradas de los niveles no datados.
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periodo alguno por la gran uniformidad presente 
o la escasez en los materiales. Se ha podido ubicar 
temporalmente 16 estructuras –17 uuee de un total 
de 26 estudiados– y 172 vasos de un total de 182, 
lo que supone el 94,5 % del conjunto. Este resulta-
do permite ser optimista en las perspectivas de apli-
cación del clasificador multinomial a escalas más 
pequeñas de las que han sido ya utilizadas, permi-
tiendo cuantificar matemáticamente la pertenencia 

de estructuras o uuee a las diferentes 
fases de un yacimiento. Parece especial-
mente interesante para la atribución de 
estructuras negativas, tan abundantes 
en el Neolítico Final-Calcolítico, cuya 
atribución es muchas veces tan compli-
cada.

Algunas uuee –18001, 19001, 
48001, 48002, 62001 y 65001– han 
sido descartadas por su indetermina-
ción tras las predicciones bayesianas. 
Otras han sido excluidas por ser bimo-
dales –5001, 10002, 14002 y 52001–, 
es decir, que contienen distribuciones 
de probabilidad ≥ 25 % en periodos no 
contiguos. En ambos casos, se ha exa-
minado en profundidad la cultura ma-
terial, con el fin de intentar determinar 
la adjudicación de estos niveles, pero, 
con la escasa muestra e información 
arqueológica presente, solo ha sido po-
sible determinar la ue 52001. En este 
caso, la distribución para el Periodo 5 
es mayor al 50 % y los materiales son 
coherentes con ello, por lo que, a pesar 
de ser bimodal, ha sido posible atri-
buirla a esta fase.

En el caso de la e47, ha sido nece-
sario un estudio más detallado, entre 
el análisis bayesiano (Fig. 10b) y otro 
realizado sin contar en el a priori Mon-
tés i y Cendres h13 (Fig. 10a). Como 
se aprecia en las gráficas, que muestran 
ambos resultados del multinomial de 
Dirichlet, el análisis (Fig. 10b) impide 
realizar una atribución clara, ya que 

establecería una continuidad entre el primer perio-
do y el segundo –ue 47001–, que están separados 
por un hiato de unos 1600 años. Por otra parte, 
la presencia de una distribución bimodal en la ue 
47002 (Fig. 109b), impide caracterizar esta estruc-
tura de forma precisa. Sin embargo, la presencia de 
puntas de flecha propias del Neolítico Final-Calco-
lítico, permite descartar por criterios arqueológicos 
la atribución del periodo 1 –Neolítico Antiguo–, 

Fig. 9.  Resultados del multinomial de Dirichlet para las estructuras no datadas 
de Camí de Missena consideradas en este estudio.
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posibilitando la asociación de la estructura con el 
periodo 3. En este caso concreto, la atribución que 
realiza el análisis multinomial, que solo incluye las 
estructuras de Missena (Fig. 10a), es clara, se ajusta 
más a la información del registro y sitúa estos ni-
veles en el Periodo 2 –ue 47001– y 3 –ue 47002- 
respectivamente.

Otro ejemplo de prevalencia de los datos ar-
queológicos ocurre con las uuee 51002 y 51003, 
que poseen dataciones arriba –ue 51001– y abajo 
–ue 51004– que son estadísticamente iguales, por 
lo que, priorizando los criterios estratigráficos, se 
asume que toda la estructura pertenecerá al mismo 
periodo –en este caso, el 3–. Por el lado contrario, la 

e48 –uuee 48001 y 48002–, aunque cumple 
el criterio de tener una fase con probabilidad 
≥ 25 % (Fig. 9), los escasos materiales son tan 
poco indicativos que se ha decidido no adju-
dicarla. 

Tras estas consideraciones, la distribución 
de estructuras por periodos queda de la si-
guiente forma (Fig. 11):

5.2.  Evolución en la ocupación de Camí de 
Missena

Una vez establecidos los periodos a partir 
del tratamiento de datos tanto de estructuras, 
como de materiales y dataciones disponibles, 
se describirán las características que configu-
ran cada fase, para evaluar la evolución cultu-
ral del yacimiento.

Previamente a las fases que describiremos a 
continuación, hay un momento de ocupación 
descontextualizado entre el vi y el v milenio 
cal ac, del que solo tenemos algunas cerámi-

cas de la e51 elaboradas en gradina –Vasos 9 y 10–. 
Estas cerámicas se han retirado de la caracterización 
bayesiana con criterio arqueológico. Como ya se ha 
comentado, hay algunos otros elementos antiguos 
en esta ue, que remiten a periodos previos al Neolí-
tico Final-Calcolítico.

5.2.1. Periodo 1: -4796 a -4553 cal ac al 95,4 %

La datación de la inhumación de la e30 nos 
lleva a la segunda mitad del v milenio cal ac, en 
donde el único recipiente que acompaña a los restos 
es un anforoide, que no desentona con la datación 

Fig. 10.  Resultados del multinomial de Dirichlet para la Estructura 
e47: a) primer análisis bayesiano solo con las estructuras de 
Missena; b) segundo análisis, incluyendo la información de 
Montés i y Cendres h13.

Periodo Datación Asociada Estructuras –Atribución Bayesiana–
1 e30: 5840 bp (v mil. cal ac) 7, 17, 22, 43, 50, 64
2 e23-53: ≈ 4150 bp (iii mil. cal ac) 47 –ue 47001–
3 e51 (uuee 51001 y 51004): ≈ 4030 bp (iii mil. cal ac) 47 –ue 47002–
4 e56: ≈3900 bp (iii mil. cal ac) 8, 9, 10 –ue 10001–, 11, 45
5 e41-46-57: ≈ 3800 bp (iii mil. cal ac) 5, 8, 9, 14 –ue 14001–, 52, 54

Fig. 11. Atribución de las estructuras no datadas a los periodos resultantes del análisis de determinaciones radiocarbónicas.
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disponible. En la zona de las comarcas centrome-
ridionales valencianas se desarrolla el Neolítico ic, 
caracterizado por las cerámicas peinadas (Bernabeu 
et al., 2006; 2018). 

Tras el estudio bayesiano, se han adjudicado a 
este momento las Estructuras 7, 17, 22, 43, 50 y 
64, cuya distribución aparece detallada en la Fig. 
12. Como se aprecia en el plano, el yacimiento ya 
tiene una entidad espacial importante durante el v 
milenio cal ac, puesto que las 8 estructuras se dis-
tribuyen a lo largo de casi 200 m en línea de e a 
o y ocupa las Zonas a, b, d y g (Fig. 1b), aunque 
la que presenta mayor densidad de estructuras es la 
a, muy cercana a la inhumación y al río Missena, 
seguida por la d. Según los resultados de investi-
gaciones previas (Pascual y Tormo, 2019), el barro 
cocido abunda también en estas áreas a y d –aun-
que en este momento el total se reduce a 100 g–, lo 
que marca los dos núcleos de población principales 
o la presencia de cabañas. La fauna está mayorita-
riamente representada por ovicápridos y tan solo 3 
silvestres (Fig. 13).

Los materiales cerámicos asociados a este mo-
mento tienen una mayoría de bordes no diferen-
ciados –70 %– y labios simples –tan solo hay un 20 
% de engrosados–. Los elementos de prensión y las 
bases son simples a excepción de un caso. Aparecen 
2 vasos peinados y ninguna decoración.

5.2.2. Periodo 2: -2874 a -2630 cal ac al 95,4 %

Este momento transcurre ya en el iii milenio cal 
ac, tras un posible hiato en la ocupación, que puede 
deberse más a la escasa definición de los materiales 
a final del Neolítico o a sesgos provocados por la 
falta de excavación –sobre todo en la zona oeste del 
yacimiento–, que a una falta de continuidad real en 
el hábitat del lugar. Este hecho es relevante también 
a la hora de entender el aparentemente bajo número 
de estructuras, pues sabemos que nuestros resulta-
dos están por debajo de las cifras reales que tuvo 
que haber. Podemos verlo al comparar el número 
de hoyos de esta fase con la fauna: por un lado, hay 

Fig. 12.  Mapa con las estructuras pertenecientes los cinco periodos (p) definidos; para representar las áreas ocupadas durante cada 
uno, se han tomado los diferentes hoyos como vértices de los polígonos dibujados.

Especies
p1 p2 p3 p4 p5

Domésticas

Bos taurus  2 10 5 5

Canis familiaris    1 1

Ovicaprinos 11 9 13 6 6

Ovis aries  1 2   

Capra hircus  1 5 1 1

Sus sp.  5 12 9 5

Total domésticos 11 18 42 22 18

Silvestres 3 1 3 1 8

Fig. 13.  Fauna: nmi/periodo (a partir de los datos de 
Pascual y Tormo, 2019).
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escasas estructuras identificadas 
–e23, 47 y 53–, pero los resul-
tados muestran la abundancia 
de domésticos, que incluyen los 
mismos ovicápridos que en el 
periodo anterior y una gran pro-
porción de Bos y Sus respecto al 
total. Estas dos especies aportan 
gran cantidad de recursos y su 
relevancia y cantidad sugieren 
un periodo en el que la econo-
mía ganadera tiene una impor-
tante presencia.

Las dataciones a partir de 
este periodo y hasta el final se 
suceden de forma casi consecu-
tiva y la cerámica mantiene unas 
características similares en ge-
neral. Examinando la secuencia 
regional (Bernabeu et al., 2018), 
deberíamos encuadrar esta fase –
Periodos 2 a 5– en el horizonte 
Campaniforme de transición o 
htc, pero no poseemos ninguna 
cerámica que pueda confirmar 
esta adjudicación. Por tanto, 
aunque los Periodos 2 a 5 co-
rresponden todos al Calcolítico, 
se tratarán por separado según 
las dataciones estadísticamente 
iguales, para precisar los rasgos 
distintivos y la evolución de la 
ubicación de las estructuras a lo 
largo de este horizonte. 

Durante el Periodo 2, el Há-
bitat –3 hoyos– se despliega sola-
mente en las Áreas a y d, los nú-
cleos principales durante todas 
las ocupaciones del yacimiento 
(Fig. 12). La cerámica es tam-
bién bastante escasa: no hay más 
que labios y asas simples y todos 
los bordes son no diferenciados. 
Sigue habiendo algunos vasos 
peinados, aparece la decoración 

Fig. 14. Selección de vasos del Periodo 1.

Fig. 15. Selección de vasos del Periodo 2.
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habiendo producciones peinadas y las decoraciones 
presentan apliques y cordones –alguno decorado–, 
pero también hay inciso-impresas, aunque con 
unos diseños muy diferentes del Neolítico Antiguo, 

inciso-impresa de ángulos rellenos 
de peinado y aumenta la proporción 
de cordones (Fig. 15).

En cambio, la cantidad de barro 
cocido se incrementa enormemente 
–552 g–, igual que la mayor presen-
cia de domésticos y aparecen espe-
cies como Sus y Bos. Estos dos resul-
tados podrían matizar la aparente 
escasez de muestra en estructuras y 
cerámica. 

5.2.3.  Periodo 3: -2624 a -2475 
cal ac al 95,4 %

En este momento, solo hay un 
área ocupada –a– y dos estructuras 
asignadas (Fig. 12), aunque, como 
una de ellas es el Foso e51, la canti-
dad de materiales aumenta respecto 
a la fase previa. En contraste con la 
escasez de hoyos, el barro cocido –
que presenta ya 7325 g– y la abun-
dante fauna doméstica (Fig. 13) 
podrían reflejar un crecimiento no 
visible en las estructuras excavadas, 
pero coherente con el momento de 
crecimiento y gran conectividad 
descrito en otros trabajos al inicio 
del Campaniforme3.

Los labios engrosados presentan 
un 7,5 % de la muestra, en la mis-
ma proporción que los planos. Los 
bordes diferenciados disminuyen 
desde el 27 % del Periodo 1 a un 
3,4 % ahora y desaparecerán en las 
siguientes fases. Las bases aplana-
das suponen el 42,85 % del total. 
Los elementos de prensión simples 
abundan y aparecen los mangos –en 
cucharones– por primera vez. Sigue 

3 Jiménez-Puerto, J. (2022): Conectando con el pasa-
do. Redes sociales en la Prehistoria Reciente. Tesis doctoral 
presentada en 2022 en la Univ. de València (accesible en 
https://doi.org/10.5281/zenodo.6645531).

Fig. 16. Selección de vasos del Periodo 3.

Fig. 17. Selección de vasos del Periodo 4.

https://doi.org/10.5281/zenodo.6645531
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consistentes en líneas quebradas re-
llenas de puntos gruesos (Fig. 16). 
En cuanto a otros materiales, en la 
e51 aparecen en este momento tan-
to las puntas de flecha de aletas y 
pedúnculo –cuando más abundan 
de toda la secuencia– como un ído-
lo oculado. 

Estos ídolos de interpretación 
compleja aparecen en el Neolítico 
Final y su cronología no va más 
allá del primer cuarto del iii mile-
nio (Pascual, 2010: 86), quedando 
su ámbito geográfico limitado al n 
por el valle del Júcar. Por lo que a 
las puntas de flecha se refiere, son 
muy abundantes a lo largo de todo 
el iii milenio estando las foliáceas y 
romboidales asociadas a la primera 
parte y las de pedúnculo y aletas a 
la segunda mitad (Armero et al., 
2021), lo que es congruente con el 
modelado de fases propuesto.

5.2.4. Periodo 4 -2468 a -2294 cal 
ac al 95,4 %

Aumentan las estructuras res-
pecto al periodo anterior y su dis-
tribución se amplía a los Sectores a, 
d y g, tendiendo hacia el cuadrante 
este del yacimiento (Fig. 12). En 
cambio, el barro cocido se mantie-
ne en cifras similares al periodo 3, 
aunque las mayores cantidades es-
tán en el Área d –en el centro del 
área excavada–. La fauna disminuye escasamente en 
número, aunque siguen apareciendo especies como 
Bos y Sus sp.

La cerámica deja de presentar labios planos o en-
grosados y también desaparecen los bordes diferen-
ciados y las producciones peinadas. Las asas siguen 
las tendencias de la fase previa, con cierto aumento 
de los mangos, a costa de los elementos de sujeción 
simples –mamelón o lengüeta– y el único cambio 

es la desaparición de los cordones. Las decoraciones 
presentes son impresiones en forma de puntos (Fig. 
17). Las flechas de aletas y pedúnculos mantienen 
también las proporciones del anterior periodo.

5.2.5. Periodo 5: -2404 a -2201 cal ac al 95,4 %

Las 9 estructuras adjudicadas marcarían el final 
de la ocupación conocida en Camí de Missena y 

Fig. 18. Selección de vasos del Periodo 5.
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suponen el momento con mayor número de estruc-
turas y de dispersión de la secuencia registrada (Fig. 
12). El barro cocido también aumenta su cantidad, 
hasta el máximo peso con 9702 g, lo que parece 
corroborar la expansión del asentamiento.

Respecto a la cerámica, se aprecian algunos cam-
bios respecto al anterior periodo: los labios engrosa-
dos toman protagonismo y vuelven algunas formas 
con borde diferenciado. En cambio, desaparecen los 
mangos y las asas se reducen a mamelones y alguna 
lengüeta. Las bases son mayoritariamente aplana-
das. Las producciones peinadas siguen apareciendo 
puntualmente y las escasas decoraciones se reducen 
a dos vasos inciso-impresos con líneas quebradas y 
puntos (Fig. 18).

La fauna doméstica es similar a la del Periodo 
4, a excepción del ganado porcino, que disminuye 
sus cifras; pero hay un brusco aumento de los restos 
silvestres –aunque solo una flecha pedunculada de 
aletas–, lo que apunta a una mayor actividad cine-
gética como complemento de subsistencia (Fig. 13). 

Tras este periodo de expansión y, después de ha-
ber estado ocupado durante más de 500 años en el 
horizonte Calcolítico –sin aparente hiato–, parece 
que el poblado se abandona de forma abrupta sin 
materiales, que nos puedan informar más de este 
proceso. Este abandono podría estar relacionado 
con el evento climático árido del 4.2k o con los 
cambios producidos en la transición del Calcolítico 
al Bronce Antiguo (Hinz et al., 2019; Weinelt et 
al., 2021).

6. Discusión y conclusiones

Los objetivos de este trabajo se centraban, prin-
cipalmente, en realizar una experimentación apli-
cando una metodología arqueológica novedosa para 
interpretar estratigrafías discontinuas: la estadística 
bayesiana.

El conocimiento de yacimientos como Camí de 
Missena es complejo, no solo por su peculiar estra-
tigrafía, si no por abarcar cronologías en donde los 
marcadores arqueológicos no son determinantes o 
poseen una amplia distribución temporal, como 

es el caso de las cerámicas peinadas. En este tipo 
de contextos, se utilizaba el casado de fragmentos, 
sobre todo de cerámicas decoradas –como en Cos-
tamar (Flors, 2010: 91)–; pero, cuando el conjunto 
está formado mayoritariamente por cerámicas lisas, 
este proceso no aporta demasiada información.

Una posible solución a este problema ha sido el 
uso de la estadística bayesiana aplicada a materia-
les del registro arqueológico combinados, como se 
ha visto en este ejemplo y en otros de publicación 
reciente (Buck et al., 1997; Binder et al., 2017; Gar-
cía-Puchol et al., 2017; Armero et al., 2021 entre 
otros), en donde se ha utilizado para completar la 
secuencia regional, cuando aparecen lugares no da-
tados, a nivel macro-.

En este caso, se ha buscado profundizar en las 
dinámicas internas de un yacimiento –a nivel mi-
cro- con buenos resultados, lo que parece augurar 
interesantes perspectivas al respecto en contextos si-
milares a diferentes escalas de análisis, independien-
temente del periodo cultural y cronológico, aumen-
tando su potencial de aplicación en Arqueología.

Este nuevo método se está perfeccionando y se 
está trabajando en la inclusión de información ex-
perta arqueológica en el cálculo multinomial, que 
mejore la resolución del análisis. Otro tema que 
queda pendiente es el de la ampliación de las bases 
de datos radiocarbónicas en vida corta, que permi-
tan mejorar la resolución de este tipo de estudios. 
En nuestro caso, la muestra de dataciones de vida 
corta disponibles es reducida, por lo que el alcance 
de las conclusiones únicamente posibilita el testeo 
de la aplicabilidad del método, así como la determi-
nación de posibles estrategias futuras de muestreo. 
Por ello, queda pendiente el asunto de la amplia-
ción de las bases de datos radiocarbónicas en vida 
corta, que permitan mejorar la resolución de este 
tipo de estudios.

En el caso concreto del yacimiento de Camí de 
Missena, se ha mejorado el conocimiento del iii mi-
lenio cal ac en la zona entre el río Júcar y el Serpis. 
No obstante, algunas de las problemáticas de este 
periodo siguen sin resolver. 

Tal es el caso de la ausencia de cerámica campani-
forme en muchos de los lugares de hábitat asociados 
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al hct en este ámbito geográfico. Si bien es posible 
encontrar otros de los elementos característicos de 
este periodo, como las puntas de flecha peduncu-
ladas con aletas, los vasos campaniformes están au-
sentes en Camí de Missena y en otros yacimientos 
como Jovades-Cocentaina (Bernabeu, 1993). Son 
muy escasas en otros como La Vital, en Gandía (Pé-
rez-Jordá et al., 2011), donde están totalmente au-
sentes de los contextos domésticos, encontrándose 
sólo en las estructuras funerarias. Además, los vasos 
campaniformes presentes en las dos inhumaciones 
de La Vital corresponden a las primeras fases de este 
fenómeno, siendo de estilo Mixto –gradina y cor-
dado– y Marítimo, respectivamente. En esta área, 
hay que esperar a un momento avanzado dentro 
del Campaniforme, para encontrar cerámicas de-
coradas en lugares de hábitat, tales como Rambla 
Castellarda, en Llíria (Aparicio et al., 1977); Are-
nal de la Costa, en Ontinyent (Pascual-Beneyto y 
Ribera, 1997); Promontori d’Aigua dolça i salà, en 
Elx (Ramos, 1981); Ereta del Pedregal, en Nava-
rrés (Juan-Cabanilles, 2006) o Mas del Pepelillo, en 
Agullent (Pascual-Beneyto et al., 2016)-.

Así pues, todo parece señalar que la vajilla cam-
paniforme está asociada exclusivamente al mundo 
funerario en el momento inicial (García-Puchol et 
al., 2013) y no comienza a aparecer en algunos po-
blados de forma habitual hasta un momento más 
avanzado.

En el caso de Camí de Missena, la ausencia de 
vasos decorados campaniformes podría deberse a 
que los enterramientos vinculados a esta comuni-
dad durante el hct, aún no han sido localizados. 
Este hecho es observable en otros poblados de la 
zona como Jovades, en el que los vasos campani-
formes no están presentes en el poblado, pero sí en 
las cuevas de enterramiento, próximas al yacimiento 
(Fig. 1a), tales como la Cova del Conill o la Cova 
del Balconet, en Cocentaina.

Como producto de estos análisis en Camí de 
Missena, se han establecido dos grandes momentos: 
el primero en el v milenio cal ac, con una inhu-
mación, a la que han podido asociarse por primera 
vez otras estructuras contemporáneas. El segundo 
momento de ocupación, dividido en 4 periodos sin 

hiato evidente, muestra la evolución durante casi 
600 años en el iii milenio cal ac, durante el Periodo 
hct, destacando la ausencia de vasos campanifor-
mes.

Estos resultados sugieren la validez del método 
de predicción bayesiana para este tipo de problemas 
arqueológicos y su gran potencial en la aplicación 
tanto a nivel regional, macro- como a nivel interno, 
micro-.
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