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Resumen: En este trabajo se presentan los análisis de isótopos de plomo del depósito de Lloseta, Mallorca, y 
se estudian las posibles procedencias de la materia prima con la que fueron elaborados estos objetos. Este depósito 
del Bronce Final está considerado uno de los más importantes de las Islas Baleares, debido al marcado carácter 
local de los diseños de las piezas y, probablemente, uno de los más antiguos documentados. Los resultados de los 
análisis muestran una procedencia del metal mayoritariamente del archipiélago, con buenas coincidencias con 
los minerales de cobre de Menorca y los minerales de plomo de Mallorca. Aunque existe la posibilidad de algún 
caso elaborado a partir de metales foráneos, todo hace pensar que estos materiales no procederían de regiones 
geográficamente alejadas. El resultado del estudio nos muestra un conjunto de piezas en el que se ve reflejada la 
convivencia de praxis y tradiciones locales con nuevas ideas e innovaciones tecnológicas, siendo un buen ejemplo 
de hibridación.

Palabras clave: isótopos de plomo; estudios de procedencias; Arqueometalurgia; Mediterráneo Occidental; 
hibridación; conectividad.

Abstract: This article presents lead isotope analyses from the Lloseta (Majorca) deposit and looks into the 
possible provenance of the raw material used in artifacts. Thanks to the marked local character of its artifact 
designs, as well as likely being one of the oldest documented finds, this Late Bronze Age site is deemed one of 
the most important in the Balearic Islands. The results of the analyses show that the raw material used mostly 
came from the archipelago, with good matches with the copper minerals of Menorca and the lead minerals of 
Mallorca. Although it is possible that some objects were made with metals not from the islands, the findings 
suggest that these materials did not come from distant geographic regions. The result of the study shows a set of 
pieces that reflects the coexistence of local practices and traditions with new ideas and technological innovations, 
thus being a good example of hybridization.
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Hybridization; Connectivity.

https://doi.org/10.14201/zephyrus202290115134
mailto:bartomeu.llull@uib.es
mailto:l.perello@uib.es
mailto:manuel.calvo@uib.es
https://orcid.org/0000-0002-7328-4193
https://orcid.org/0000-0002-7328-4193
https://orcid.org/0000-0002-0590-0687
https://orcid.org/0000-0001-7792-7478


116 B. Llull Estarellas, L. Perelló Mateo y M. Calvo Trias / Análisis de procedencias  
 del depósito de Lloseta (Mallorca) y fenómenos de hibridación en el Bronce Final balear

Ediciones Universidad de Salamanca /   Zephyrus, XC, julio-diciembre 2022, 115-134

1. Introducción1

A lo largo del Bronce Final –c. 1200-850 a. C., 
pero especialmente en su última fase, entre el 1000 
y el 850 a. C.–, en las Islas Baleares se documenta 
un fenómeno muy significativo de deposiciones de 
objetos de bronce conformando conjuntos específi-
cos (Guerrero et al., 2007; Calvo et al., 2013; Java-
loyas et al., 2015)2. La gran mayoría de los objetos 
vinculados a estos depósitos –49 %– aparecen en 
ámbitos domésticos como naviformes o estructuras 
arquitectónicas en poblados talayóticos; un 15 % 
en depósitos aislados, en muchos casos, con posi-
bilidad de vincularlos a zonas de paso; un 7 % en 
contextos desconocidos; un 2 % en santuarios, y, 
únicamente, el 27 % se asocia a contextos funera-
rios (Calvo et al., 2013).

Estas prácticas han sido objeto de diferentes 
interpretaciones: desde aquellas perspectivas que 
enfatizan el carácter funcionalista de la cultura ma-
terial y las vinculan a estrategias de atesoramiento 
y ocultación en función del nivel de demanda de 
los metales (Lull et al., 1999), hasta aquellas otras 
que los vinculan a cambios en las praxis sociales 
y, por tanto, con una pérdida del significado y del  
rol colectivo que estos objetos tuvieron dentro  
del conjunto de la comunidad (Calvo et al., 2013; 
Javaloyas et al., 2015). Finalmente, cabe comentar 
aquellas propuestas que vinculan estos artefactos a 

1 Damos las gracias al Dr. J. Principal, conservador 
del Museu Arqueológic Nacional de Catalunya (mac), 
por facilitarnos el estudio de los materiales arqueológicos. 
Agradecemos, igualmente, el apoyo técnico y humano de 
los Servicios Generales de Investigación de la upv/ehu. 
Este trabajo ha sido financiado a través del Proyecto i + d 
Movilidad y conectividad de las comunidades prehistóricas en 
el Mediterráneo occidental durante la Prehistoria Reciente: el 
caso de las Islas Baleares (pid2019-108692gb-i00), financia-
do por el Ministerio de Economía y Competitividad. Así 
mismo, también ha recibido ayuda del i + d La construcció 
dels paisatges culturals a l’edat del bronze a les Illes Balears 
(prd2018-19), financiado por la Direcció General d’Inno-
vació i Recerca (caib) a través de los fondos procedentes del 
its 2017-006.

2 Salvà, B.: Arqueometal·lúrgia com a reflex de l’estrati-
ficació social a les Illes Balears, pp. 258-259. Tesis doctoral 
inédita presentada en 2013 en la Univ. de Barcelona.

una estética del poder centrada en determinados in-
dividuos (Guerrero et al., 2007).

Sin embargo, más allá del significado y del rol 
de los objetos que conforman estos depósitos o 
del significado específico de estas praxis de depo-
sición, lo cierto es que estos conjuntos ofrecen una 
oportunidad única para analizar aspectos esenciales 
vinculados a las prácticas metalúrgicas de la época. 
Entre ellas podríamos destacar: la procedencia y la 
captación de los recursos minerales, las diferentes 
estrategias y técnicas de fabricación, las aleaciones, 
así como el conjunto de tipos formales existentes y 
sus referentes tipológicos.

En este trabajo se presentan los resultados obte-
nidos en el análisis isotópico de los objetos de bron-
ce del depósito de Lloseta –Mallorca–. Estos datos 
permiten examinar este conjunto de bronces desde 
nuevos puntos de vista.

2. El depósito de bronces de Lloseta y el 
contexto de su hallazgo

Poco se sabe del contexto del depósito que ana-
lizamos en este trabajo. Colominas (1923: 88-89) 
informa de la noticia del hallazgo fortuito del lote 
de bronces por parte de unos payeses de Lloseta 
cuando, al parecer, estaban desmantelando un po-
blado prehistórico en el entorno de este munici-
pio (Fig. 1). Parece ser que esto ocurrió en 1898 
(Delibes y Fernández-Miranda, 1988: 36). Dichos 
payeses vendieron el conjunto a un herrero del 
mismo municipio, quien se lo llevó a un parien-
te suyo de Palma, P. Girart, que lo tuvo en venta 
durante un tiempo a un precio muy elevado. Se-
gún informó Colominas, quien se entrevistó con 
esta persona, el Sr. Girart conocía el lugar exacto 
del hallazgo, pero no quiso revelarlo a nadie, pues 
pretendía realizar excavaciones allí para buscar ‘te-
soros’. Finalmente, el depósito fue adquirido por 
el Museo de Arqueología de Cataluña en 1941, 
donde se conserva hoy.

El lote de bronces está conformado por una 
espada, un machete, un pectoral, un espejo y 
dos objetos de difícil clasificación, pero que la 
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tradición de la literatura arqueológica local ha 
venido denominando ‘cinturón’ y ‘brida’ (Delibes y 
Fernández-Miranda, 1988). Todos estos elementos 
están considerados como típicos del Bronce Final 
en Mallorca.

Las piezas de este conjunto de bronces fueron 
analizadas por S. Rovira mediante espectrometría 
de fluorescencia de rayos x –ed-xrf– dentro del 
proyecto Arqueometalurgia de la Península Ibéri-
ca (Rovira y Montero, 2018) y las composiciones 
elementales de los objetos fueron publicadas en la 
obra de referencia Armas y utensilios de bronce en  
la Prehistoria de las Islas Baleares (Delibes y Fernán-
dez-Miranda, 1988). Las técnicas analíticas actua-
les permiten completar la información ya existente 
con datos nuevos, de manera que es posible realizar 
un análisis de procedencias que antes era inviable o 
poco efectivo. En este trabajo presentamos análisis 
de isótopos de plomo de estos objetos y se conside-
ran los posibles orígenes para la materia prima con 
la que fueron elaborados.

3. Los materiales estudiados

Los objetos que conforman este depósito son 
seis, sumando un peso total de 5,320 kg. A conti-
nuación, describimos las piezas del conjunto:

3.1. Pectoral de varillas de 
bronce –n.º inv. 15638–

Se denomina así a ciertos 
objetos de bronce elaborados a 
base de varillas curvas, macizas, 
de forma cilíndrica, cuya sec-
ción se estrecha en los extremos. 
En este punto aparecen unidas y 
embutidas en un cuerpo de ten-
dencia triangular con perfora-
ciones para su suspensión (Fig. 
2). Estos pectorales se encuen-
tran principalmente en Mallor-
ca, en el depósito de Lloseta, de 
Son Pizá –Palma–, de Son Fo-
radat –Sant Llorenç des Cardas-

sar– y de Petra3, aunque también se conoce un úni-
co ejemplar en Menorca, en el Mercadal (Delibes y 
Fernández-Miranda, 1988). Se desconocen parale-
los en las áreas geográficas cercanas al archipiélago 
balear, por lo que se han interpretado como obje-
tos de tradición típicamente local. Algunos autores 
han visto en estos objetos una posible inspiración 
en tipos del n de Europa, en los conocidos como 
halskragen, y en las lúnulas de Reino Unido (De-
libes y Fernández-Miranda, 1988: 123), aunque 
otros han señalado similitudes con artefactos egip-
cios (Guerrero et al., 2007). En cualquier caso, hay 
acuerdo entre investigadores en que estos objetos 
son producciones locales y diseños específicamen-
te indígenas (Delibes y Fernández-Miranda, 1988; 
Guerrero et al., 2007)4. El pectoral que nos ocupa 
consta de doce varillas macizas que presentan gran 
cantidad de defectos de fundición, como burbujas o 
vacuolas. Según las observaciones de Delibes y Fer-
nández-Miranda (1988: 140), estas varillas debie-
ron ser fundidas cada una de forma independiente 
y posteriormente fueron dobladas hasta darles una 
forma de media luna. Los remates de los extremos 
fueron realizados mediante la técnica de casting-on.

3 Salvà, op. cit. n. 2.
4 Salvà, op. cit. n. 2.

Fig. 1.  Situación del lugar del hallazgo y mineralizaciones locales con las que 
se hallan coincidencias isotópicas (a partir del mapa Web Map Service 
de ©OpenStreetMap; disponible bajo licencia odbl en https://www.
openstreetmap.org/copyright/en).

https://www.openstreetmap.org/copyright/en
https://www.openstreetmap.org/copyright/en
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3.2. Espejo de bronce –n.º inv. 15639–

Se conocen cuatro ejemplares de espejos en las 
islas: el de Lloseta y Son Julià –Llucmajor– en Ma-
llorca, y el de Barranc d’Algendar y Cova des Mussol 
–Ciutadella– en Menorca. Delibes y Fernández-Mi-
randa destacan que estos objetos en las Islas Baleares 
tienen un enmangue y un sistema de sujeción par-
ticular, sin paralelos exógenos (1988: 129). Estos 
autores sugieren la posibilidad de que no tuvieran 
exactamente la función de espejos, si bien reconocen 
la similitud con los espejos que se pueden encontrar 
en todo el Mediterráneo y, con base en esto, dan una 
cronología para estas piezas de principios del primer 
milenio a. C. Un contexto más fiable nos lo ofrece 
el espejo de Cova des Mussol, con una cronología 

cercana al cambio de milenio ii-i a. C. (Lull et al., 
1999). En cualquier caso, parece que los espejos de 
las Baleares serían producciones locales. El espejo del 
depósito de Lloseta puede describirse como una lá-
mina fina de tendencia ovalada. En un extremo so-
bresale un largo brazo estrecho y plano rematado en 
un rectángulo del que sobresale un semicírculo con 
tres orificios (Fig. 2). Probablemente, esto último 
permitiera su sujeción a alguna pieza de madera (De-
libes y Fernández-Miranda 1988: 129). 

3.3. Machete de bronce –n.º inv. 15640–

El machete de este depósito representa un tipo 
de objeto muy específico para el cual solo contamos 

Fig. 2. Piezas del depósito de Lloseta (según Delibes y Fernández-Miranda, 1988: 38, 40).
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con este individuo, un molde y una miniatura de 
bronce, los dos últimos hallados en Hospitalet Vell 
–Manacor– (Rosselló, 1987). Fuera de Mallorca no 
se encuentran paralelos, por lo que se acepta que se 
trata de una tipología estrictamente local. La em-
puñadura y la hoja fueron fundidas en una misma 
pieza. La hoja es ligeramente curva, presenta filo en 
ambos bordes y le falta la parte distal. La guarda está 
simulada en relieve en el anverso, mientras que en 
el reverso está hueca, así como el resto de la empu-
ñadura (Fig. 2). Además, la guarda conserva restos 
de tres remaches y en el puño dos orificios paralelos 
en los lados. Es posible que mediante este sistema 
se sostuvieran unas cachas, quizás de madera, hoy 
desaparecidas. También se ha contemplado la posi-
bilidad de que esta pieza se ensamblara a otra mitad 
gemela para formar un objeto de sección simétrica 
(Brandherm, 2007: 101). 

Es difícil saber si este machete fue un objeto 
funcional, aunque este tipo de manufactura la hace 
poco operativa para su uso como arma o como he-
rramienta, y no presenta marcas atribuibles al mis-
mo. La posibilidad de que este objeto fuera un arma 
de parada es algo que también señaló Brandherm 
(2007: 103), así como Delibes y Fernández-Miran-
da (1988: 99). Estos últimos autores sugirieron, in-
cluso, que se pudo tratar de un mero aplique. Por 
otra parte, las versiones del machete en miniatura 
apuntan a la existencia de armas 
u objetos con un valor ligado a 
significados que no tienen nada 
que ver con su uso práctico en 
combate.

El hallazgo del molde en 
Hospitalet Vell para fabricar 
una miniatura de este tipo de 
objeto proporciona una fecha  
de referencia ante quem para su 
elaboración, ya que el molde se 
había reutilizado para la cons-
trucción del hogar de la Naveta 1 
(Rosselló, 1987: 147). Tenemos 
tres dataciones realizadas sobre 
carbones de dicho hogar –ubar-
388: 3070 ± 50, ubar-389: 

3110 ± 50, ubar-390: 3140 ± 60– (Pons 1999), 
que nos darían información sobre el último uso de 
la naveta, situándolo aproximadamente entre 1450 
y 1250 cal ac (Ramis y Salas, 2014: 379-381). Por 
lo tanto, es posible que el machete de Lloseta sea la 
pieza más antigua del conjunto, aunque la deposi-
ción sea muy posterior.

3.4. Espada de bronce de empuñadura maciza –n.º 
inv. 15641–

Se trata de un tipo típicamente balear. Su hoja es 
estrecha y esbelta, con un fuerte nervio central (Fig. 
2). La empuñadura se fija a la hoja mediante tres 
remaches y tiene un gran parecido a la empuñadura 
de la espada corta del depósito de Es Mitjà Gran 
–Ses Salines, Mallorca– (Brandherm, 2007: 104). 
Su uso es estrecho y el pomo es discoide. Una de las 
particularidades deducidas del estudio de esta espa-
da es que su hoja nunca fue afilada, ya que aún con-
serva las rebabas del molde en los filos (Fig. 3), por 
lo que difícilmente sería un arma funcional. Delibes 
y Fernández-Miranda destacan la mala calidad de la 
colada de esta pieza, la cual presenta defectos como 
poros y grietas (1988: 139-140), que seguramente 
comprometerían su utilidad como arma de haber 
sido este su uso. De hecho, tiene dos roturas y le 

Fig. 3. Detalle del filo de la espada de Lloseta.
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falta la punta. Las fracturas fueron tratadas en época 
reciente con una soldadura plomo-estaño, aunque 
los mismos autores sugirieron que la que se encuen-
tra más próxima a la empuñadura podría ser antigua 
(Delibes y Fernández-Miranda, 1988: 140).

3.5. Cinta de bronce con remates –n.º inv. 15642–

Se trata de un objeto en forma de cinta arquea-
da, con remates en los extremos de forma bicónica 
(Fig. 2). Además de la que se analiza en este tra-
bajo, se conocen otras piezas de esta tipología en 
los depósitos de Es Corralàs y de Son Vaquer d’en 
Ribera –Manacor–, todas ellas en Mallorca. Tra-
dicionalmente se conoce a estos artefactos como 
‘bridas’, aunque no tengan nada que ver con estos 
elementos. La denominación de ‘brida’ la propu-
so por primera vez J. Colominas (1923), que debió 
de encontrar algún parecido en este objeto con los 
bocados de caballos. Sin duda, estos artefactos son 
demasiado grandes y frágiles para darles este uso, y 
así lo recalcan Delibes y Fernández-Miranda (1988: 
130), aunque se desconoce completamente cuál 
habría sido su función. Salvà los denomina ‘cintas 
de cabeza bitroncocónica’5. El ejemplar de Lloseta 
se conserva entero. En el interior de la curvatura 
presenta unos ojales o armellas que probablemen-
te facilitaban ser colgados o usar alguna sujeción 
(Delibes y Fernández-Miranda, 1988: 131). Por lo 
que se deduce de las radiografías (Delibes y Fernán-
dez-Miranda, 1988: 204) y la observación directa 
de la pieza, la cinta se inserta en el remate a través de 
un orificio mediante la prolongación de los extre-
mos en forma de espiga. Una vez más, estos objetos 
son exclusivos de la isla de Mallorca.

3.6. Cinta circular con bandas de púas –n.º inv. 
15643– 

A estos objetos se les ha identificado tradicio-
nalmente con cinturones (Rosselló, 1979; Delibes 

5 Salvà, op. cit. n. 2, pp. 59-60.

y Fernández-Miranda, 1988), si bien otros autores 
sugirieron la posibilidad de que fueran alguna suer-
te de diademas (Guerrero et al., 2007), aunque las 
dimensiones no parecen adecuadas para ninguna de 
estas funciones. Tampoco se encuentran paralelos 
fuera de Mallorca para este tipo de objetos, por lo 
que también se consideran diseños indígenas. Tan 
solo se conocen unos pocos ejemplares: uno de Llo-
seta, tres piezas fragmentadas de Son Vaquer d’en 
Rivera y un ejemplar del depósito de Petra6. El de 
Lloseta puede describirse como una cinta maciza 
de bronce, curvada y con fuertes rebordes. En los 
extremos se estrecha y se aprecian orificios, segu-
ramente para facilitar una sujeción o atadura. En 
la parte exterior, tiene una decoración dentada 
o de púas coniformes (Fig. 2). Delibes y Fernán-
dez-Miranda (1988: 128) refirieron la similitud de 
la decoración de púas a la tradición artesanal de los 
brazaletes tipo Villena-Estremoz. Recientemente se 
ha recuperado esta idea y se ha sugerido que este 
concepto decorativo llegara a las islas con nuevos 
conocimientos técnicos como la cera perdida. Este 
planteamiento se ve reforzado por la idea de que 
esta es la técnica más probable para su elaboración. 
En otros “cinturones” pueden verse trazas de mode-
lado a cera y seguramente estos serían unos de los 
primeros tipos de objetos en las islas realizados de 
esta manera (Perelló et al., 2022). 

El ‘cinturón’ de Lloseta presenta una reparación 
o añadido que solo ha podido elaborarse mediante 
casting-on. Este debió realizarse con restos de la co-
lada original, puesto que las composiciones elemen-
tales del metal utilizado en el añadido y el cuerpo 
de la pieza son prácticamente iguales (Fig. 4). Con 
este trabajo se alargó la pieza unos centímetros, y 
es difícil saber si esto se hizo con esta intención o si 
se pretendía solucionar algún defecto de fundición 
causado por un mal cálculo en la cantidad de metal 
necesaria.

Por otra parte, el cuerpo del objeto presenta cin-
co orificios realizados entre los conos o púas con 
una simetría apreciable. Creemos que el objetivo 
de estos pudo estar relacionado con la adaptación 

6 Salvà, op. cit. n. 2, pp. 258-259.
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a algún sistema de sujeción para el que no fue pen-
sado inicialmente en el momento de elaboración. 
Esto podría evidenciar que el objeto tuvo un uso 
prolongado en el tiempo.

4. Metodología analítica

4.1. Espectrometría de fluorescencia de rayos x –ed-
xrf–

Las piezas de este conjunto fueron analizadas 
mediante ed-xrf por S. Rovira dentro del Proyec-
to Arqueometalurgia de la Península Ibérica (Rovira 
y Montero, 2018). Los resultados de las compo-
siciones fueron publicados en Delibes y Fernán-
dez-Miranda (1988) (Fig. 4).

Las características del equipo utilizado aparecen 
detalladas en Rovira y Montero (2018: 225). Se tra-
taba del espectrómetro Kevex, modelo 7000, insta-
lado en el Instituto de Conservación y Restauración 
de obras de Arte –icroa– de la Dirección General 
de Bellas Artes y Archivos del Ministerio de Cultura. 
Los límites de detección del equipo se establecieron 

del siguiente modo: Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, As, Pb, Bi 
y Sn en el 0,01 %; Ag y Sb en el 0,001 % (Delibes y  
Fernández-Miranda, 1988: 162).

4.2. Análisis de isótopos de plomo

Las muestras analizadas se extrajeron mediante 
limaduras a partir de metal sano. Las proporcio-
nes de isótopos de Pb de los metales arqueológicos 
fueron medidas en el Servicio General de Geocro-
nología y Geoquímica Isotópica –ibercron– de la 
Univ. del País Vasco, mediante un espectrómetro 
de masas con fuente de plasma acoplado inducti-
vamente de alta resolución y multicolección – mc-
icp-ms Neptune–. Tras un lavado superficial con 
HNO3 7N durante 15 minutos y desechar la solu-
ción, las muestras se disolvieron parcialmente con 
HNO3 7N durante unos minutos, obteniéndose Pb 
en suficiente cantidad y pureza para el análisis. El 
método de análisis mediante mc-icp-ms viene de-
tallado en Rodríguez et al. (2020). Los resultados 
obtenidos de los análisis pueden consultarse en la 
Fig. 5.

id Descripción Mn Fe Co Ni Cu Zn As Ag Sn Sb Pb N.º  
análisis

15641 espada; hoja ind. 0,01 ind. 0,02 85,50 ind. ind. 0,015 12,09 ind. 1,91 1409/a
15641 espada; puño ind. 0,01 ind. 0,02 71,58 ind. ind. 0,036 14,18 ind. 8,22 1409/b
15640 machete ind. tr. ind. 0,03 85,17 ind. ind. 0,018 10,59 ind. 3,34 1409/c
15639 espejo; cara convexa ind. tr. ind. 0,01 79,53 ind. 0,19 0,035 19,93 0,022 0,12 1418/a
15639 espejo; cara cóncava ind. tr. ind. 0,02 80,22 ind. ind. 0,042 18,91 0,019 0,16 1418/b
15639 espejo; pie ind. 0,01 ind. 0,02 79,70 ind. 0,18 0,055 18,63 0,023 0,62 1418/c
15638 pectoral; tubo mayor ind. 0,01 ind. 0,01 84,92 ind. ind. 0,018 14,63 ind. 0,48 1410/a
15638 pectoral; zona media ind. 0,01 ind. 0,02 84,55 ind. ind. 0,018 14,63 ind. 0,47 1410/b
15638 pectoral; suspensión ind. 0,01 ind. 0,04 83,71 ind. ind. 0,038 14,54 ind. 0,83 1410/c

15643 cinturón/diadema; 
placa central ind. 0,04 tr. 0,01 84,51 ind. 0,86 0,030 13,65 0,093 0,71 1413/a

15643 cinturón/diadema; 
reparación de extremo ind. 0,04 tr. 0,01 84,60 ind. 0,96 0,058 13,29 0,10 0,52 1413/b

15642 brida/varilla; cinta ind. 0,10 ind. 0,04 82,27 2,40 ind. 0,025 15,07 0,022 0,50 1411/a
15642 brida/varilla; remate ind. 0,13 ind. 0,04 84,49 ind. 0,36 0,025 14,55 ind. 0,13 1411/b

Fig. 4.  Análisis de composiciones elementales realizados mediante fluorescencia de rayos x –xfr– publicados en Delibes y Fernández-
Miranda (1988: 163); los resultados se expresan en % en peso. Abreviaturas: Ind. = elementos indeterminables en las 
condiciones analíticas; Tr. = elementos presentes como trazas.



122 B. Llull Estarellas, L. Perelló Mateo y M. Calvo Trias / Análisis de procedencias  
 del depósito de Lloseta (Mallorca) y fenómenos de hibridación en el Bronce Final balear

Ediciones Universidad de Salamanca /   Zephyrus, XC, julio-diciembre 2022, 115-134

Para identificar el origen de la materia prima 
con la que se fabricaron los objetos arqueológicos, 
comparamos los resultados isotópicos con los de los 
minerales. Primero, determinamos la distancia eu-
clidiana para ver cuáles son los vecinos más cerca-
nos. Para ello, se ha optado por utilizar el método 
descrito en Birch et al. (2020). Además de esto, los 
resultados han sido evaluados siguiendo la metodo-
logía descrita por Ceuster y Degryse (2020), basado 
en la aplicación de cálculos de densidad kernel y 
porcentajes de probabilidad relativa para las relacio-
nes isotópicas 206Pb/204Pb, 207Pb/204Pb y 208Pb/204Pb. 
Debido a la naturaleza heterogénea de los valores 
isotópicos de muestras de una misma región, en 
muchos casos estos cálculos no permiten discrimi-
naciones. Se toman como resultados significativos 
aquellos que en las tres ratios superan el 10% de 
coincidencia. Sin embargo, hay que señalar que 
ninguno de los dos métodos descritos permite eva-
luar completamente los resultados analíticos en la 
curva de evolución isotópica de los minerales, por 
este motivo, la estimación gráfica y visual de los da-
tos con gráficos bivariantes sigue siendo fundamen-
tal para realizar discriminaciones.

5. Los datos analíticos y su interpretación

5.1. Composición elemental

Los únicos objetos con contenidos significativos 
de Pb son la espada y el machete (Fig. 4). En el 

caso de la espada, la hoja y la empuñadura tienen 
distinto contenido, 1,91 % y 8,22 % en peso res-
pectivamente, mientras que el machete contiene un 
3,34 % de este elemento. Podría pensarse que en 
piezas como espadas, puñales u otros objetos donde 
suele intervenir la forja se usan más habitualmente 
aleaciones Cu-Sn (Rovira, 1993: 47). Sin embargo, 
cabe recordar que se ha dudado del uso práctico de 
estas piezas de Lloseta (Delibes y Fernández-Miran-
da, 1988) y, por otra parte, no es extraño que en 
espadas atlánticas se detecten pequeñas cantidades 
de Pb en el metal muy similares a las que aquí ba-
rajamos. No obstante, sí que son contados los casos 
en los que se encuentra Pb en las espadas ibéricas 
(Rovira, 2007: 158). En este sentido, tampoco es 
descartable la posibilidad de que los contenidos en 
Pb de la hoja de la espada y el machete de Llose-
ta sean el resultado de una aportación involuntaria 
de este elemento y que se deba a la utilización de 
minerales de paragénesis Cu-Pb. Por el contrario, 
para la empuñadura de la espada, con contenidos de 
en torno al 8 % de Pb, debería valorarse como una 
aleación ternaria deliberada. En todos estos casos, 
la señal isotópica la estará proporcionando el Pb y 
no el Cu.

El estaño es siempre un metal foráneo en las Islas 
Baleares, ya que este recurso no existe en el archi-
piélago. La media de Sn en el depósito es bastante 
alta, del 14,976 % –σ = 2,689–. El objeto con las 
cantidades más altas de Sn es el espejo en los dis-
tintos puntos analizados, detectando entre el 18,63 
% y el 19,93 % en peso, siendo esta la pieza que 

Sigla 206Pb/204Pb Error 
(2se) 207Pb/204Pb Error 

(2se) 208Pb/204Pb Error
(2se) 208Pb/206Pb Error 

(2se) 207Pb/206Pb Error 
(2se)

15643 18,4383 0,0011 15,6881 0,0010 38,6407 0,0027 2,09567 0,00005 0,85084 0,00001

15642 18,4641 0,0011 15,6924 0,0010 38,6420 0,0026 2,09282 0,00005 0,84989 0,00001

15640 18,3162 0,0009 15,6819 0,0008 38,5163 0,0022 2,10286 0,00005 0,85617 0,00001

15641 18,3209 0,0009 15,6830 0,0008 38,5213 0,0021 2,10259 0,00005 0,85602 0,00002

15639 18,4289 0,0013 15,6867 0,0012 38,5929 0,0031 2,09415 0,00005 0,85120 0,00002

206Pb/204Pb 2 SD 207Pb/204Pb 2 SD 208Pb/204Pb 2 SD 208Pb/206Pb 2 SD 207Pb/206Pb 2 SD

nbs981 16,9456 0,0016 15,5021 0,0015 36,7337 0,0034 2,16774 0,00003 0,91482 0,00001

Fig. 5. Resultados de los análisis de isótopos de plomo de los objetos de bronce del depósito de Lloseta.
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más influye en la elevada media del conjunto. Esta 
característica avalaría la función de reflejar imáge-
nes para este objeto, ya que este tipo de aleación 
sería dura y relativamente frágil, pero permitiría un 
buen pulido, además de tener una tonalidad dorada 
(Fang y McDonnell, 2011: 54).

En cuanto a los otros elementos minoritarios o 
trazas presentes en los metales, debemos tener en 
cuenta aquellos que pueden aportar pistas sobre la 
materia prima utilizada, así como a los aspectos tec-
nológicos involucrados en el proceso de elaboración.

La presencia de As en el metal, especialmente 
si los niveles son altos, se debe a las características 
del mineral de cobre utilizado como materia pri-
ma. Cuando se detecta esta impureza, puede estar 
indicando que estamos ante una colada de prime-
ra fundición, ya que la alta volatilidad del As hace 
que este elemento se vaya eliminando del metal con 
cada operación pirometalúrgica. El objeto del con-
junto con cantidades más elevadas de este elemento 
es la cinta con bandas de púas –15643–, que, sin ser 
excesivamente altas, destacan por superar el 0,86 % 
en peso.

Otra particularidad que debemos comentar en 
este apartado son los elevados valores de Zn –2,40 
% en peso– detectados en la ‘brida’ –15642–. Este 
elemento no se detecta en las demás piezas y, de 
existir, estaría por debajo del límite de detección 
del equipo utilizado –0,01 % en peso–. Resulta di-
fícil explicar estos niveles de Zn en un objeto tan 
antiguo, puesto que se trata de un elemento muy 
volátil que no es posible alear con el cobre en es-
tado líquido o fundido, lo que requeriría el uso de 
crisoles cerrados (Montero, 2010: 177). De hecho, 
de los 4.500 objetos analizados en el Proyecto de 
Arqueometalurgia de la Península Ibérica, la úni-
ca excepción con contenido en Zn superior al 1 % 
fue precisamente esta pieza de Lloseta (Montero y 
Perea, 2007). La adición intencionada de Zn no 
empieza a documentarse claramente hasta época 
helenística en contextos griegos (Pernicka, 1999: 
165), si bien parece ser que, en el Mediterráneo 
Oriental, los latones son conocidos desde antiguo 
y se han identificado algunos latones naturales en 
Anatolia datados en el ii milenio a. C. Por tanto, 

en este caso, difícilmente podemos pensar en una 
aleación intencional. La presencia de este elemento 
puede responder a unas condiciones específicas en 
el proceso de obtener el metal. Así, es posible que se 
realizara una reducción de minerales de paragénesis 
Cu-Zn, y una posterior fundición en un ambiente 
altamente reductor que no permitiría escapar el Zn 
en estado gaseoso, todo ello aplicando una tempe-
ratura más bien baja (Craddock y Eckstein, 2003: 
217). Sin embargo, también es posible que estas 
altas cantidades de zinc puedan proceder de una 
antigua limpieza electroquímica, utilizando zinc en 
solución de sosa cáustica. Esta técnica de restaura-
ción fue implementada en España en las décadas de 
los años 60 y 70 del s. xx, utilizándose de forma ma-
siva en objetos de hierro, aunque, menos frecuente-
mente, también en piezas de bronce (Barrio et al., 
2009). De todas formas, de ser así, sería extraño que 
se hubiera utilizado esta técnica de restauración en 
una sola pieza del conjunto.

Sobre la Ag, según Delibes y Fernández-Mi-
randa (1988: 139), podemos suponer que las can-
tidades detectadas en la empuñadura de la espada 
están vinculadas al Pb. Si bien es cierto que viendo 
las proporciones esto es lo que se puede deducir, 
también observamos que en otros objetos sin Pb las 
concentraciones de Ag son similares, siendo la me-
dia aritmética del conjunto de bronces del 0,032% 
–σ = 0,014–. De este modo, la correlación entre el 
Pb y la Ag no está clara, debiendo tener presente 
que la Ag también podría provenir de los minerales 
de cobre.

Por otra parte, en tres de los seis objetos no se 
detecta Sb. Estos son la espada, el machete y el pec-
toral. En la ‘brida’, este elemento se detecta úni-
camente en el cuerpo o cinta, mientras que en el 
análisis del remate no aparece. Este hecho, junto a 
lo observado con otros elementos como el Zn o el 
As, hace suponer que las piezas que componen este 
objeto están hechas a partir de una materia prima 
distinta o, al menos, que para su fabricación se han 
realizado procesos diferentes que han afectado a la 
composición final del metal.

En conjunto, no observamos correlación en-
tre los niveles de Sb y Ag. El objeto donde más 
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cantidades de Sb se detecta es en el “cinturón”, 
siendo los valores de en torno al 0,09 % y 0,1 % 
en peso. En este caso, sí parece existir cierta correla-
ción entre los niveles de Sb y As que, como hemos 
comentado más arriba, también se detecta en can-
tidades significativas en esta pieza, siendo próximas 
al 1 % en peso. La media aritmética de Sb para el 
conjunto de bronces es del 0,0215 % –σ = 0,035–.

En cuanto a los valores de Fe, podemos observar 
que estos son relativamente bajos si los comparamos 
con las medias aritméticas de objetos del Bronce 
Final y de la Edad del Hierro peninsular –0,18 % 
y 0,29 % en peso respectivamente– (Rovira 1993: 
53). En el caso de este conjunto tenemos una media 
aritmética del 0,028 % –σ = 0.041– y un recorrido 
del 0,01 % al 0,13 % en peso, lo que posiblemente 
estaría indicando una tradición tecnológica anterior 
al uso de hornos de alto rendimiento térmico (Ro-
vira, 1993). Otra explicación de los bajos niveles de 
Fe podría estar relacionada con una práctica de re-
fundición, ya que en este caso existirían pérdidas de 
Fe con cada operación (Pernicka, 2014: 254).

5.2. Isótopos de plomo

De las seis piezas que conforman este depósito 
de bronce, una de ellas no ha podido ser analiza-
da isotópicamente, pues no fue posible extraer una 
muestra en las condiciones adecuadas. Se trata de la 
pieza número 15638, el pectoral de varillas.

Se han comparado los resultados de los cinco 
objetos restantes con los datos isotópicos de las islas 
del archipiélago (Ramon et al., 2011; Hermanns, 
2015; Perelló y Llull, 2019; Llull et al., 2021), así 
como con otras regiones del entorno mediterráneo. 
De este modo, una vez determinada la distancia 
euclidiana para definir cuáles son los vecinos más 
cercanos, se ha concretado la búsqueda, utilizando 
para el s peninsular los datos de Graeser y Friedrich 
(1970); Dayton y Dayton (1986); Arribas y Tosdal 
(1994); Stos-Gale et al. (1995); Santos et al. (2004); 
Tornos y Chiaradia (2004); Klein et al. (2009); 
Hunt et al. (2011). Para el análisis comparativo con 
el ne de la Península Ibérica se han manejado los 
datos de Romer y Soler (1995); Cardellach et al. 

Fig. 6. Gráficas comparativas de las mineralizaciones de las Islas Baleares con el depósito de Lloseta.
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(1996); Canals y Cardellach (1997); Montero et  
al. (2008); Rovira-Hortalà et al. (2015); Subias et al.  
(2015); Montero (2017). Por otro lado, también 
por cercanía euclidiana y semejanza isotópica, se 
han comparado los datos de los metales con los del 
s de Francia procedentes de Brevart et al. (1982); 
Le Guen et al. (1991); Sinclair et al. (1993); Prange 
y Ambert (2005); Baron et al. (2006); y los de los 
Alpes italianos procedentes de Nimis et al. (2012); 
Artioli et al. (2016).

Sobre los cinco objetos del depósito de Lloseta 
analizados, hay dos grandes peculiaridades que de-
bemos destacar. En primer lugar, siguiendo la mis-
ma tendencia observada en otros estudios sobre me-
tales prehistóricos mallorquines (Llull et al., 2021, 
2022)7, no parece que exista ninguna de las piezas 
elaboradas a partir de mineral de cobre de Mallorca 
(Fig. 6).

7 Perelló, L.: Tecnología metalúrgica del cobre y del 
bronce durante el período postalayótico en Mallorca (c. s. vi a. 
C.-s. i a. C.). Tesis doctoral inédita presentada en 2017 en 
la Univ. de les Illes Balears.

En segundo lugar, los análisis muestran un lote 
de bronces bastante homogéneo isotópicamente 
y agrupados en las gráficas de dispersión, princi-
palmente, en torno a los minerales menorquines 
y mallorquines, aunque en este último caso solo 
tendríamos coincidencias con galenas (Fig. 6). Este 
aspecto debemos matizarlo, ya que existen algunos 
problemas de solapamientos de estas regiones con 
mineralizaciones de otras áreas. Concretamente, 
existen solapamientos parciales entre el cobre de 
Menorca, Tarragona, algunas zonas de Alpes y s  
de Francia (Llull et al., 2021). Sobre esta última 
zona, hay que decir que la discriminación es posible 
en algunas gráficas y que los minerales que mues-
tran más solapamientos son minerales de plomo y 
los falhores de la zona de la región de Cabrières –Hé- 
rault– (Prange y Ambert, 2005). En general también 
presentan dificultades de discriminación las galenas 
del ne peninsular, principalmente de la Cordillera 
Litoral Catalana, con las galenas de Mallorca y Me-
norca (Perelló y Llull, 2019; Perelló et al., 2021).

Así pues, el análisis y la discriminación la realiza-
mos poniendo el foco en cada pieza:

Fig. 7. Gráficas comparativas de las mineralizaciones de Menorca y de Bunyola –Mallorca– con el depósito de Lloseta.
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15640 y 15641: son el machete y la hoja de la 
espada, los dos únicos objetos analizados mediante 
isótopos de plomo con cantidades de Pb significati-
vas –3,34 % y 1,91 % en peso respectivamente–, lo 
suficientemente altas como para valorar que su se-
ñal isotópica podría estar indicando la procedencia 

de este elemento y no la del cobre. Ambas piezas 
muestran valores isotópicos muy próximos entre sí 
y, a su vez, a las galenas de Bunyola –Mallorca– (Pe-
relló y Llull, 2019), agrupándose junto a estas en 
todas las combinaciones (Figs. 7-9), de manera que 
la procedencia más probable para el Pb contenido 

Fig. 8.  Gráficas comparativas de las mineralizaciones de las Islas Baleares con el depósito de Lloseta, junto a los minerales de Alpes 
y s de Francia.
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en estas piezas sea local. Evaluando los resultados 
con las gráficas de porcentajes de probabilidad re-
lativa (Fig. 10), vemos que también existe un alto 
grado de proximidad con galenas del ne peninsular 
(Canals y Cardellach, 1997; Montero et al., 2008), 
Gador (Dayton y Dayton, 1986; Arribas y Tosdal, 

1994; Hunt, 2003) y Binifabini –Menorca– (Pe-
relló y Llull, 2019), aunque la mejor coincidencia 
sigue siendo con Bunyola.

15643: se trata de la cinta circular con ban-
das de púas o ‘cinturón’. Esta pieza coincide bien 
con los minerales de cobre de Binifabini Vell 

Fig. 9.  Gráficas comparativas de las mineralizaciones de las Islas Baleares con el depósito de Lloseta, junto a los minerales de la 
Península Ibérica que muestran valores isotópicos parecidos a los de los metales arqueológicos.
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–Menorca– (Fig. 7), tanto isotópicamente como 
por composición elemental. En las comparaciones 
de las ratios isotópicas 207Pb/204Pb vs 206Pb/204Pb se 
aprecian similitudes también con algunas mues-
tras del ne peninsular (Fig. 9) (Canals y Carde-
llach, 1997; Rovira-Hortalà et al., 2015; Montero, 
2017), si bien la coherencia de este objeto con los 
minerales de cobre de Binifabini Vell se observa 
igualmente en el resto de las combinaciones. Esta 
circunstancia también se aprecia cuando se eva-
lúan los resultados con las gráficas de porcentajes 

de probabilidad relativa (Fig. 10), situándose en 
segundo lugar de proximidad el cobre de Sa Mitja 
Lluna. Esta es la única pieza con cantidades de As 
que rozan el 1 % en peso. En Binifabini se detectan 
cantidades de hasta el 2,5 % en peso de As (Llull 
et al., 2021). Por todo ello, podemos decir con un 
alto grado de seguridad que, si el metal utilizado 
para su elaboración no es exactamente el de Bini-
fabini Vell, es muy posible que se trate de una mi-
neralización menorquina con unas características 
geocronológicas similares.

Fig. 10.  Cálculos de densidad kernel y porcentajes de probabilidad relativa combinada para las relaciones isotópicas 206Pb/204Pb, 
207Pb/204Pb y 208Pb/ 204Pb, comparando los metales del depósito de Lloseta con distintas regiones geográficas.
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15639 y 15642: son el espejo y la cinta de bronce 
o ‘brida’, respectivamente. Estas son las piezas que 
presentan mayor ambigüedad, pudiendo integrarse 
en los campos isotópicos de Menorca, Cataluña o 
Sur de Francia (Fig. 8). En este sentido, las gráfi-
cas de porcentajes de probabilidad relativa pueden 
aportar una perspectiva que permite inclinarse por 
una región u otra. Así, por ejemplo, con esta herra-
mienta estadística, la pieza 15639 parece tener las 
mejores coincidencias con Binifabini Vell y Sa Mit-
ja Lluna, ambas mineralizaciones de Menorca (Fig. 
10). Por otra parte, la pieza 15642 parece tener sus 
mejores coincidencias con el Sur de Francia, si bien 
este caso es algo más incierto. La segunda opción 
con valores isotópicos más parecidos es de nuevo 
Binifabini Vell, aunque no llega al 10 % de coinci-
dencia en la relación 206Pb/204Pb. Debemos recordar 
que la ‘brida’ –15642– tiene valores significativos 
de Zn –el 2,40 % en peso– y que, como se ha argu-
mentado más arriba, la presencia de este elemento 
podría ser el resultado de haber utilizado minera-
les polimetálicos. En Menorca existen depósitos de 
tipo Mississipi-Valley –Cu-Pb-Zn–, como es el caso 
de Binifabini Vell. Aunque no consideramos este 
hecho una pista determinante, es importante tener-
lo en cuenta.

6. Discusión

Del análisis isotópico deducimos que estamos 
ante un depósito bastante homogéneo. Los metales 
se habrían elaborado mayormente a partir de mi-
nerales de regiones próximas como Menorca y, de 
forma más dudosa, Sur de Francia. Por otra parte, 
habría que valorar el significado de las coincidencias 
con las galenas de Mallorca. Las piezas que parecen 
mostrar esta relación son precisamente las que en 
los análisis elementales se detectaron contenidos de 
Pb significativos. Hasta ahora, ninguno de los estu-
dios realizados ha permitido constatar que existiera 
un beneficio de los recursos minerales de cobre de 
Mallorca (Llull et al., 2021, 2022)8. Sin embargo, 

8 Perelló, op. cit. n. 7.

los datos que apuntan a una posible explotación de 
las minas de Bunyola en períodos posteriores (Pere-
lló y Llull, 2019; Perelló et al., 2021) invitan a con-
templar la posibilidad de un beneficio esporádico en 
estas o en otros filones de esta isla en cronologías del 
Bronce Final-Hierro. Tampoco podemos descartar 
que existan afloramientos mallorquines de cobre 
con una geocronología similar a las de las minas de 
Bunyola que todavía no hayan sido documentados.

En todos los conjuntos de metales del Bronce 
Final balear estudiados hasta ahora pueden obser-
varse piezas cuya materia prima procede del Sur 
peninsular (Llull et al., 2019, 2022; Sureda, 2020; 
Sureda et al., 2021). Sin embargo, en este lote de 
objetos de Lloseta, ninguna de las marcas isotópicas 
es coherente con minerales de esta zona geográfi-
ca. Aunque es un conjunto pequeño, es posible que 
esta característica sea una señal de que las dinámicas 
de intercambios en el occidente mediterráneo toda-
vía no habían sufrido cambios significativos cuando 
se elaboraron estas piezas. Así, el depósito de Lloseta 
estaría mostrando una utilización de recursos cerca-
nos geográficamente y vinculados estrictamente al 
ámbito balear, siendo este un comportamiento casi 
opuesto al documentado en otros depósitos analiza-
dos como el de Es Mitjà Gran (Llull et al., 2022), 
que destaca por la diversidad de procedencias de los 
recursos cupríferos utilizados, muchos de ellos de 
fuera del contexto insular.

En relación con esto, los datos que tenemos para 
barajar una cronología aproximada del depósito de 
Lloseta son varios. Por una parte, hemos mencio-
nado las dataciones radiocarbónicas relacionadas 
con el molde amortizado de Hospitalet Vell. Este 
molde habría servido para realizar machetes como 
el de Lloseta, aunque en tamaño más reducido. Las 
dataciones marcarían una fecha ante quem aproxi-
mada de entre 1450 y 1250 cal ac (Ramis y Salas, 
2014: 379-381). Aunque la amortización del depó-
sito con toda seguridad es posterior, a juzgar por 
los otros indicadores de las piezas que acompañan 
al machete, es posible que este sea el depósito de 
Mallorca con materiales más antiguos que se tiene 
documentado. Quizás el localismo de las piezas, re-
ferente tanto en su diseño como a la materia prima 
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utilizada, sean rasgos que vinculan este depósito 
a dinámicas tradicionales de la Edad del Bronce 
Medio y Final. Sin embargo, estas peculiaridades 
conviven con otras que son claramente novedosas. 
Ciertamente, los diseños son locales, pero los tipos 
son nuevos. Objetos como la espada, el cinturón o 
la brida no parecen ser la evolución de otros mode-
los de objetos más antiguos conocidos en las islas. 
También observamos novedades a nivel técnico. La 
más importante es quizás la posibilidad de que al-
gunas de estas piezas estén fabricadas mediante la 
técnica de la cera perdida. Esta técnica aparece bien 
documentada en el yacimiento de Cova des Pas, en 
Menorca (Llull et al., 2019) –cal 900 ac–, aunque 
su introducción en la isla podría ser anterior (Pere-
lló et al., 2022).

Otro rasgo que podría ser una novedad es la 
presencia de aleaciones ternarias. Sabemos que los 
bronces plomados aparecen de forma aleatoria en el 
occidente europeo hacia el Bronce Medio (Armada 
et al., 2008: 493; Montero, 2010: 175), aunque se 
hacen más frecuentes en los momentos más tardíos 
del Bronce Final en la Península Ibérica. En el con-
junto de bronces de Lloseta hay dos piezas que po-
drían considerarse aleaciones ternarias: el machete 
y la espada –15640 y 15641, respectivamente–, si 
bien, es posible que la presencia de plomo en la hoja 
de la espada se deba al uso de minerales polimetá-
licos o con impurezas, ya que las cantidades de este 
elemento no son muy elevadas y su adición podría 
no ser intencionada.

Por otra parte, en las Islas Baleares no se obser-
van objetos fabricados a partir de coladas tan volu-
minosas antes del Bronce Final. El espejo tiene un 
peso de 850 g y el cinturón de 1150 g, siendo piezas 
macizas fabricadas de una sola fundición. En el caso 
del cinturón, es una pieza compleja con muchos de-
talles, y el molde tendría muchos recovecos difíciles 
de rellenar sin una colada muy fluida. Lo esperable 
para realizar una pieza de este tipo sería haber utili-
zado un bronce ternario –Cu-Sn-Pb– a fin de hacer 
la colada más manejable. Sin embargo, en este caso, 
se trata de un bronce binario –Cu-Sn–. Esto signi-
fica que se deberían haber alcanzado altas tempera-
turas, sobrepasando la de fusión, para manejar una 

colada de estas características. Sin duda, estamos 
ante objetos fabricados por artesanos experimenta-
dos. También es en este momento cuando aparecen 
piezas compuestas más complejas como los pecto-
rales, cintas con remate o espadas con empuñadura 
metálica. 

Por todo ello, creemos que este depósito nos 
proporciona una fotografía de un momento en 
el que las dinámicas tradicionales de aprovisiona-
miento e intercambios de materias primas no han 
cambiado demasiado respecto a periodos anteriores, 
pero en el que, sin embargo, aparecen nuevas ideas 
y nuevos conocimientos que se ven reflejados en la 
elaboración de las piezas.

7. Conclusiones

Podemos decir que el depósito de Lloseta es una 
amortización realizada durante el Bronce Final, 
aunque el conjunto estaría formado por objetos de 
distintas cronologías, siendo quizás el machete el 
objeto más antiguo de todo el conjunto. En cual-
quier caso, podríamos aventurar una fecha aproxi-
mada para la amortización del depósito de entre el 
1200-1000 a. C.

Las tipologías de objetos recogidas en este de-
pósito lo definen como un grupo de piezas con un 
marcado carácter indígena, ya que no existen para-
lelos claros para los mismos fuera de las islas. Esto, 
junto a los análisis isotópicos, están sugiriendo la 
existencia de artesanos locales con una gran pericia 
técnica y que utilizarían cobre foráneo para Mallor-
ca, pero procedente de áreas geográficas próximas 
con las que las comunidades locales tendrían víncu-
los estrechos.

Los objetos del depósito de Lloseta están refle-
jando un tipo de conectividad y movilidad que coin-
cide con las principales dinámicas documentadas en 
el Bronce Medio y Final de las Islas Baleares. En 
ellas destaca el alto nivel de interconectividad entre 
Mallorca y Menorca, articulada a partir de una na-
vegación de cabotaje con continuas referencias vi-
suales a la costa y a asentamientos costeros que dan 
soporte a dicha movilidad (Guerrero, 2006; Calvo 
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et al., 2011). Sin embargo, estos objetos también 
evidencian la presencia de contactos con regiones 
ajenas al archipiélago balear. Esto queda constatado 
con la presencia de nuevas ideas en relación a los 
tipos –espada y espejo– e innovaciones tecnológicas 
desconocidas hasta el momento en las Islas Baleares, 
como pueden ser los bronces ternarios o la técnica 
de la cera perdida. Estas innovaciones tecnológicas 
y formales convivieron con las praxis tecnológicas 
locales y prototipos formales de tradición estricta-
mente insular. Por todo ello, el depósito de Lloseta 
es un buen ejemplo de hibridación donde convive 
lo foráneo reinterpretándose y adaptándose a las 
prácticas y exigencias insulares.
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