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150 AÑOS DE INVESTIGACIONES

Si bien las primeras exploraciones arqueológicas en las tierras 
de los tramos finales de los ríos Segura y Vinalopó correspon-
den a las efectuadas en el yacimiento de San Antón (Orihue-
la), gracias a los trabajos del ingeniero Santiago Moreno (1942 
[1870]) a finales de la década de 1860, la excavación en este 
asentamiento y el grueso de los datos arqueológicos de los que 
se dispone se deben a Julio Furgús (1937), cuyos trabajos, sin 
embargo, nunca llegaron a verse publicados exhaustivamente, 
quizá a causa de su temprana desaparición. Para el jesuita J. 
Furgús (fig. 2.1), San Antón era exclusivamente una necrópolis 
–el cementerio de la antigua Orcelis– y siempre negó las –por 
otra parte abundantes– evidencias de la existencia de un asen-
tamiento en el mismo lugar en el que había excavado las sepul-
turas. Aparentemente, sus convicciones se mantuvieron firmes 
a este respecto incluso cuando el propio Henri Siret (1905) se 
manifestara públicamente en contra, a propósito de una comuni-
cación presentada a los Annales de la Société d’Archéologie de 
Bruxelles en las que J. Furgús ofrecía un resumen de sus traba-
jos. Esta obcecación del investigador jesuita es, con toda proba-
bilidad, el principal motivo –aunque no el único– que explica la 
escueta información contextual que acompaña a los materiales 
exhumados durante sus trabajos (fig. 2.2), de manera que sólo 
de algunas tumbas disponemos de cierta información relativa a 
los ajuares que contenían y al número o características de los 
inhumados (Jover y López, 1997).

Sin embargo, J. Furgús no fue el único que efectuó exca-
vaciones en los yacimientos argáricos del tramo final del río 
Segura. Algunos años más tarde el arqueólogo catalán Josep 
Colominas Roca (1929; 1931; 1936) insistiría en que el veci-
no yacimiento de Laderas del Castillo, en Callosa de Segura 
–cuyas primeras exploraciones también iniciara Furgús (1937) 
poco antes de su temprana desaparición– correspondían exclu-
sivamente a una necrópolis. 

Los objetos recogidos por J. Colominas (fig. 2.4) –hoy deposi-
tados en el Museu d’Arqueologia de Catalunya en Barcelona– y el 
conjunto de materiales procedente de las excavaciones de J. Furgús 
–que por avatares de la guerra fue casi totalmente disgregado y des-
perdigado en diversas colecciones– junto con la colección Brotons 
y algunos otros conjuntos materiales, fruto de rebuscas y actuacio-
nes más o menos incontroladas, constituyeron durante muchísimo 
tiempo la única base material para el estudio del grupo argárico en 
el área meridional de la actual provincia de Alicante.

En gran medida esto se debe a que, a partir de la publicación de 
los trabajos de M. Tarradell (fig. 2.5), el interés en la investigación 
se desplazó claramente desde las comarcas del Bajo Segura a las 
del valle del Vinalopó, ya que identificar y precisar la frontera de 
“lo argárico” y su cronología frente a la recién caracterizada área 
del “Bronce Valenciano” se convirtió en el objetivo prioritario (Ta-
rradell, 1963; 1965). En este marco es en el que se inscriben los 
trabajos que llevó a cabo José Mª Soler (fig. 2.6), entre otros, en los 
yacimientos villenenses de Cabezo Redondo y Terlinques (Soler 
García, 1986; Soler García y Fernández, 1971).

No sería hasta las décadas de 1980 y 1990 que el registro 
arqueológico argárico en tierras alicantinas se vería incrementa-
do sustancialmente, gracias al estudio de las colecciones de San 
Antón y Laderas del Castillo depositados en los museos locales 
(Soriano, 1984; 1989), así como la excavación de nuevos asen-
tamientos como Pic de Les Moreres (González, 1986), Tabayá 
(Hernández, 1990), el aquí analizado detenidamente de  Caramo-
ro I (Ramos, 1988; González y Ruiz, 1995), y a la revisión de los 
materiales y los trabajos iniciados por E. Llobregat a mediados 
y finales de los años setenta y ochenta en la Illeta dels Banyets 
(Llobregat, 1976; Simón, 1997; Soler Díaz, 2006). 

Al acopio de nueva y abundante información se sumó, 
algunos años más tarde, el cambio en la perspectiva desde la 
que abordar la cuestión de la divisoria entre El Argar y el de-
nominado “Bronce Valenciano”, abandonando las posicio-
nes eminentemente culturalistas por otros posicionamientos 
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teóricos (Jover, 1999a) que incidían en el valor del espacio 
social como unidad de observación pertinente para el aná-
lisis de las prácticas sociales de nuestro pasado. El análisis 
de la distribución territorial de las prácticas funerarias y de 
ciertos elementos muy ligados a la reproducción socioideo-
lógica de El Argar situaba las comarcas del Bajo Segura y 
Bajo Vinalopó claramente en el ámbito argárico (fig. 2.7), 
estableciéndose una frontera o coexistencia en territorios 
colindantes de comunidades con prácticas sociales muy 
distantes –vigente al menos durante las primeras centurias 
del II milenio cal BC– en la orla montañosa del Subbético 
alicantino (Jover y López, 1997; 1999; 2004). Una frontera 
o claro límite espacial de desarrollo de las prácticas socia-
les reconocidas como argáricas con un indudable carácter 
político que, desde nuestro punto de vista, es lo que cabía 
esperar en el caso de una sociedad como la argárica, a la 
que desde hacía mucho había consenso en considerar como 
altamente jerarquizada. 

EL PATRÓN DE ASENTAMIENTO EN EL ÁREA  
DE ESTUDIO

Una vez establecidos los límites para lo argárico, identificables 
con claridad en unas coordenadas espacio-temporales definidas, 
resultaba imprescindible actualizar la información arqueológica 
disponible para la zona, de manera que pudiera hacerse com-
parable con la generada en su periferia inmediata, en especial 
en el curso medio y alto del Vinalopó, área en la que durante 
varias décadas se había invertido un esfuerzo continuado en la 
prospección del territorio y en la excavación de diversos yaci-
mientos que habían proporcionado buenas series estratigráficas, 
baterías de dataciones radiocarbónicas y amplios repertorios 
artefactuales (Hernández et al., 2013). Como resultado, hacia 
comienzos del siglo XXI se asistía a la paradójica situación de 
disponer de un registro del área del Prébetico valenciano consi-

derablemente más actualizado y completo que el que ofrecía el 
ámbito argárico de la depresión litoral alicantina, en gran me-
dida deudora aún de los datos y materiales proporcionados por 
los trabajos pioneros de Julio Furgús (1937) y Josep Colominas 
(1936) en San Antón y Laderas del Castillo.

Figura 2.3. Reconstrucción ideal de un enterramiento de tipo 
“túmulo” de San Antón de Orihuela (Furgús, 1902: lám. 3, fig. 3).

Figura 2.4. Laderas del Castillo durante las excavaciones efectua-
das por J. Colominas en 1925.

Figura 2.1. El arqueólogo jesuita Julio Furgús. 

Figura 2.2. Imagen de una de las tumbas documentada  por J. Furgús 
en San Antón de Orihuela (Furgús, 1937: lám. II, fig. 3). 
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Así, en 2005 se emprendió un programa de prospecciones 
sistemáticas en la zona del Bajo Segura y del Bajo Vinalopó 
en el que se pretendía actualizar la localización cartográfica 
de los yacimientos y evaluar su estado actual de conserva-
ción y la extensión superficial del depósito sedimentario pre-
servado en cada uno de ellos (López Padilla, 2009). Dicho 
estudio se ha completado en fechas recientes, ampliando la 
base de información cartográfica y recalculando la extensión 
estimada de los yacimientos mediante herramientas de medi-
ción más precisas (Martínez Monleón, 2014a; 2014b; López 
et al., 2014).

Teniendo en cuenta la trayectoria expuesta, a partir de los 
trabajos que venimos desarrollando en los últimos años, puede 
comenzar a esbozarse una representación cada vez más precisa 
de lo acontecido en estas tierras entre finales del III y la pri-
mera mitad del II milenio cal. BC. El patrón de asentamiento 
que se configura en estas tierras puede establecerse en cuatro 
niveles (fig. 2.8) (Martínez Monleón, 2014a; 2014b), algo que 
también parece advertirse en el área nuclear de la sociedad 
argárica (Arteaga, 2000; Ayala, 1991; Lull et al., 2010a). Así, 
podemos diferenciar:

 1) Los yacimientos con una extensión superficial en 
torno a 2 ha –San Antón (fig. 2.9) y Laderas del Castillo– 
debieron constituir los asentamientos nucleares alrededor 
de los cuales pivotó el modelo de articulación política del 
territorio del Bajo Segura y Bajo Vinalopó desde ca. 2200 cal 
BC. Los trabajos efectuados en Laderas del Castillo muestran 
una larga secuencia cuyos inicios debemos situarlo en torno 
a esta fecha.

2) Los poblados entre 0,5 y 1 ha, situados sobre las prin-
cipales vías de comunicación, tanto en relación con las so-
ciedades del Prebético Meridional Valenciano, como de co-
nexión con el grupo argárico de la Vega Media del Segura, 
y fundados preferentemente en los momentos iniciales de la 
dinámica histórica argárica, básicamente desde finales del III 
milenio cal BC. Su vigencia en algunos casos, parece tam-

Figura 2.5. M. Tarradel Mateu durante sus excavaciones en el Mas 
d’en Miró (Alcoi). Archivo del Museu Arqueològic d’Alcoi.

Figura 2.6. Excavaciones de J. M. Soler en Terlinques (Villena, 
Alicante) con el “Grupo de Madrid”.

Figura 2.7. Mapa del límite septentrional del territorio argárico.
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bién truncarse hacia ca. 1500 cal BC, aunque en otros, como 
Tabayá, mantuvieron su ocupación hasta momentos inde-
terminados del Bronce final (Jover et al., 2016a). De otros, 
como el Morterico (fig. 2.10), solamente tenemos noticias 
del expolio de alguna tumba.

3) Los yacimientos del tercer nivel, con un área habitada 
entre 0,2 y 0,3 ha, y dedicados preferentemente a actividades 
agropecuarias, fueron fundados en torno a ca. 2000/1950 cal. 
BC y parecen perdurar hasta ca. 1500 cal BC. 

4) Por último, se localizan un amplio grupo de enclaves 
con menos de 0,1 ha de extensión y, posiblemente, de menor 
duración, cuyo momento de fundación y periodo de ocupación 
puede oscilar ostensiblemente de unos a otros. Entre otros asen-
tamientos, en este grupo se incluirían sitios como el Barranco de 
los Arcos (fig. 2.11) o Caramoro I. 

A partir de ca. 1550-1500 cal BC, como parecen indicar las 
dataciones de Cabezo Pardo (Jover et al., 2014), yacimientos 
surgidos durante época argárica son abandonados y sólo aque-

llos poblados de mayores dimensiones parecen perdurar, cir-
cunstancia común a todo el territorio argárico, donde el colapso 
sociopolítico se experimentó con mayor severidad en las comu-
nidades más pequeñas, produciéndose movimientos territoriales 
de reorganización de la población (Lull et al., 2013).

Para poder validar o refutar esta propuesta sobre la ocupa-
ción y explotación del territorio del Bajo Segura y Bajo Vinalo-
pó entre el III y II milenio cal BC ha sido necesario disponer de 
información sobre yacimientos de cada uno de los cuatro nive-
les propuestos a partir del análisis territorial. 

Para los yacimientos de mayor nivel, en torno a las 2 ha, 
se dispone de la información procedente de las excavaciones 
realizadas por J. Furgús a principios del siglo XX en San Antón 
(Orihuela) y Laderas del Castillo (Callosa de Segura), así como 
de las nuevas intervenciones que viene desarrollando el Museo 
Arqueológico Provincial de Alicante bajo la dirección de J. A. 
López Padilla y F. J. Jover Maestre en el enclave de Laderas del 
Castillo (fig. 2.12).

Figura 2.8. Asentamientos argáricos del área próxima a Caramoro I, con indicación de la agrupación establecida en cuanto a extensión 
superficial. 1.-Illeta dels Banyets; 2.-Tabayá; 3.-Conjunto de la Serra del Búho, de oeste a este Serra del Búho I, Puntal del Búho, Serra 
del Búho III, Serra del Búho IV; 4.-Caramoro I; 5.-Barranco de los Arcos; 6.-Pic de les Moreres; 7.-Cabezo de Hurchillo; 8.-El Morterico; 
9.-Cabezo del Molino; 10.-Cabezo Pardo; 11.-Cabezo del Pallarés; 12.-Laderas del Castillo; 13.-Grieta de los Palmitos; 14.-San Antón; 
15.-La Mina; 16.-Cabezo Soler; 17.-Mon te Calvario; 18.-Cabezo del Muladar; 19.-Cabezo de las Yeseras; 20.-Cabezo del Mojón; 21.-Ca-
bezo del Rosario; 22.-Cabezo de la Mina; 23.-Cuestas del Pelegrín; 24.-Cabezo del Moro; 25.-Arroyo Grande.
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En relación a los poblados de segundo nivel, entre 0,5 y 1 
ha, se cuenta con la información procedente de las actuaciones 
efectuadas entre 2000 y 2003 para la puesta en valor del ya-
cimiento de la Illeta dels Banyets (El Campello) (Soler Díaz, 
2006), así como de las intervenciones desarrolladas a finales de 
los años ochenta y principios de los noventa en el enclave del 
Tabayá (Aspe) (fig. 2.13) (Hernández, 2009; Hernández y Ló-
pez Padilla, 2010; Hernández et al., 2019).

Por lo que respecta a los asentamientos del tercer nivel, en-
tre 0,2 y 0,3 ha, recientemente se ha publicado la monografía so-
bre las excavaciones desarrolladas entre 2006 y 2012 en Cabezo 
Pardo (San Isidro/Granja de Rocamora) (López Padilla, 2014a), 
así como, hace ya tiempo, la publicación de la intervención rea-
lizada por A. González Prats en Pic de les Moreres (Crevillente) 
(González, 1986).

Por lo tanto, con este panorama, era obligado obtener in-
formación de uno de los yacimientos de menor nivel, inferio-
res a 0,1 ha, que por otra parte constituyen el conjunto más 
numeroso de los poblados localizados en la Vega Baja del 
Segura y Bajo Vinalopó, como hemos comentado previamen-
te. Para este grupo de asentamientos solo disponemos de la 
información de las excavaciones desarrolladas por R. Ramos 
Fernández en 1981 y A. González Prats y E. Ruiz Segura en 
1989-1993 en el yacimiento de Caramoro I. La publicación 
parcial de los resultados de estas intervenciones, centradas 
fundamentalmente en sus aspectos constructivos, han provo-
cado que el yacimiento siga siendo un gran desconocido, tanto 
a nivel científico como social, a pesar de que puede conside-
rarse un yacimiento singular dentro del ámbito argárico y de la 
Edad del Bronce peninsular, por sus construcciones defensivas 
y estructurales.

En este sentido, uno de los aspectos más relevantes que ha 
ofrecido el estudio del territorio argárico en sus confines no-
rorientales es la situación estratégica que ocuparon determina-
dos asentamientos, a nuestro juicio altamente significativa de 
su desempeño en funciones relacionadas con el control de los 
pasos principales de comunicación intersociales o de frontera 
entre comunidades con prácticas sociales plenamente diferen-
ciadas. El caso paradigmático es el que registramos en el cauce 
del Vinalopó, donde se constata una medida equidistancia entre 
el pequeño asentamiento de Caramoro I, emplazado justo donde 

el río deja de encajonarse entre los relieves de la serranía, al 
Sur, y Puntal del Búho, a medio camino entre aquél y el yaci-
miento de Tabayá, al Norte, justo sobre el punto en el que el 
Vinalopó comienza a atravesar la sierra en dirección al Camp 
d’Elx (ver fig. 2.8). Parece evidente que durante mucho tiempo 
el pasillo que conforma el río Vinalopó en este tramo desempe-
ñó un papel esencial como área de entrada y salida del territorio 
argárico de personas, bienes y materias primas de todo tipo.

Figura 2.9. Panorámica de San Antón (Orihuela) desde el noreste. Figura 2.10. Vista de la ladera medridional del Morterico (Abanilla). 

Figura 2.11. Barranco de los Arcos (Elche) desde el norte.

Figura 2.12. Excavaciones en Laderas del Castillo. Complejo ha-
bitacional CE-A. 



10

La comparación entre la extensión de los asentamientos re-
gistrados en el Bajo Segura y Bajo Vinalopó con las que ofrecen 
los yacimientos localizados en el Medio y Alto Vinalopó y la 
Vall d’Albaida, permite inferir de inmediato el superior tamaño 
de los asentamientos argáricos en relación a los yacimientos de 
análoga posición jerárquica en el territorio periférico no argá-
rico. Tan sólo a partir de ca. 1500 cal BC parece que Cabezo 
Redondo, en el Alto Vinalopó, alcanzó los niveles de concentra-
ción demográfica de los principales centros argáricos preceden-
tes (López Padilla, 2009a).

Una estimación a partir de un cálculo conservador de apro-
ximadamente 1 persona por cada 25 m², nos daría como resul-
tado que un núcleo como San Antón podría acoger alrededor de 
un millar de habitantes, mientras que los núcleos de rango me-
dio, como Cabezo Pardo, no estarían habitados por más de un 
centenar. Sin embargo, estos niveles estarían muy por encima de 
los que acogerían los enclaves más pequeños, como el Barranco 
de los Arcos o Caramoro I, en donde apenas habría una veinte-
na o treintena de habitantes respectivamente. Ello vendría en 
nuestra opinión a subrayar el papel de centro político ejercido 
de manera continuada por San Antón y Laderas del Castillo, y 
que en la zona periférica del Prebético Meridional valenciano 
sólo sería asumido, mucho tiempo más tarde, por asentamientos 
como Cabezo Redondo.

LAS EXCAVACIONES EMPRENDIDAS EN EL 
EXTREMO SEPTENTRIONAL ARGÁRICO

Una vez conocido el territorio, era imprescindible mejorar nuestro 
conocimiento de las estratigrafías y de la cronología del grupo ar-
gárico en los territorios septentrionales de El Argar. Ya se habían 
realizado excavaciones en distintos yacimientos como Pic de les 
Moreres (figs. 2.14 y 2.15) (González Prats, 1986a; 1986b), Taba-
yá (Hernández, 1990) o la Illeta dels Banyets (Simón, 1997; Soler 
Díaz, 2006), pero todavía se adolecía de secuencias bien contextua-
lizadas y datadas que permitieran fijar la ocupación territorial a lo 
largo del desarrollo del proceso histórico de El Argar.

El primero, aunque muy erosionado, fue excavado en 1982 
por A. González Prats (1983; 1986a; 1986b), siendo considerado 
como el Sector XIII del conjunto arqueológico de la sierra de 
Crevillente (González, 1986a: 145). Aunque su excavador dife-
renció dos zonas, la excavación principal se centró en el subsec-
tor B, ya que la otra se encontraba muy afectada por los procesos 
postdeposicionales. La secuencia en el subsector B se iniciaba 
con la presencia de dos pavimentos de arcilla que no se encontra-
ban asociados a ninguna estructura constructiva y donde se do-
cumentaron varios molinos in situ. La siguiente fase proporcionó 
los restos de una estancia de planta cuadrangular o rectangular, 
con unas dimensiones aproximadas de 5 x 2,20 m (González, 
1986a: 159), con un hogar o vasar en su ángulo norte y varios 
molinos depositados sobre el pavimento, además de restos cerá-
micos, un diente de hoz y un punzón óseo. La fase más reciente 
se caracterizaba por la presencia de dos estancias de planta rec-
tangular separadas por una calle con una anchura de 1 m. La 
construcción mejor conservada presentaba unas medidas máxi-
mas de 8 x 5,80 m, y en ella se documentó un vasar con los restos 
de varios recipientes cerámicos. Vinculados a esta fase también 
se excavaron dos espacios definidos por dos muros dispuestos de 
forma perpendicular. En las unidades habitacionales de esta fase 
se documentó un amplio repertorio de materiales compuesto por 
un importante número de vasijas cerámicos, molinos, dientes de 
hoz, hachas y otros objetos (ver fig. 2.15). 

Con respecto a Tabayá (fig. 2.16), entre 1987 y 1991 fueron 
efectuadas diversas campañas de excavación en diversas zonas 
del asentamiento, practicando 16 cortes y mostrando una larga 
secuencia de ocupación entre momentos del Bronce antiguo y 

Figura 2.13. Tabayá visto desde el norte. 

Figura 2.14. Planta de las estructuras 
de la fase VI de Pic de Les Moreres 
(González Prats, 1986a: fig. 12).
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Figura 2.15. Dibujo de los 
principales materiales arqueológicos 
documentados en Pic de les Moreres 
(González Prats, 1986a: fig. 15). 

Figura 2.16. Planta de las excavaciones en la terraza inferior de Tabayá, con indicación de las sepulturas localizadas: en rectángulo, tumbas 
en cista de mampostería; en óvalo, tumbas en fosa; en círculo, enterramientos en urna de cerámica. Cortesía de M. S. Hernández Pérez. 
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Bronce final (Mas, 1999). La zona de abancalamientos del área 
inferior, donde se trazaron los cortes desde el nº 7 al 16, presen-
taba una historia deposicional y ocupacional bastante compleja, 
de la que por el momento no se ha publicado más que algunos 
apuntes sobre las características de las cerámicas y los datos 
de las tumbas halladas (Mas, 1999; Belmonte, 2004; Hernán-
dez y López, 2010; Hernández et al., 2019), aunque se pudieron 
documentar partes de diversas unidades habitacionales, algunas 
superpuestas, en cuyo interior se pudieron reconocer al menos 4 
niveles de ocupación. 

El momento más antiguo de la ocupación fue registrado en 
un espacio muy reducido de los cortes 8 y 11. Se trataba de un 
nivel correspondiente al interior de una unidad habitacional 
levantado sobre la roca base, en la que fue documentada parte 
de un banco o vasar asociado a un pequeño silo o vertedero 
relleno de restos de fauna, carbones y cerámica. Junto a és-
tos, se registraron fragmentos cerámicos con decoración inci-
sa y puntillada (Hernández Pérez, 1997: 102, fig. 1), además 
de pesas de telar oblongas con cuatro perforaciones (López 
Mira, 2009). La datación de este nivel permite ubicar crono-
lógicamente su abandono hacia los momentos finales del III 
milenio cal BC (Hernández et al., 2019). El segundo momen-
to se corresponde con la deposición continuada constituido a 
base de suelos de ocupación integrados por tierras arcillosas 

verdosas y numerosos restos materiales, que una vez colma-
tados de basura eran cubiertos por una capa de cenizas y cal 
sobre las que se vuelve a habitar. Estos niveles de los que en 
el corte 8 se documentaron al menos 3, estaban asociados a un 
muro longitudinal con dirección este-oeste, que constituía el 
muro medianero de dos unidades habitacionales que parecían 
estar dispuestas de forma paralela. En el corte 7, y sobre uno 
de los suelos de uso correspondiente al interior de una unidad 
habitacional sin que podamos definir sus dimensiones, se evi-
denció la presencia de al menos 4 molinos barquiformes de 
gran tamaño y algunas molederas, así como varios nódulos 
y núcleos de sílex y una azuela, lo que nos permite recono-
cer la existencia de un área de transformación de grano y el 
almacenamiento de bloques silíceos de materia prima. Estos 
estratos estaban modificados en algunos puntos para la reali-
zación de fosas empleadas como continentes funerarios (fig. 
2.17). Se documentaron un total de 11 inhumaciones que utili-
zaban cistas de mampostería o fosas con las paredes parcial o 
completamente revestidas de mampuesto (Hernández y López 
Padilla, 2010). En todos los casos se trataba de varones en 
edad adulta o juvenil (De Miguel, 2003), con la excepción de 
un enterramiento en urna de un niño/a de 5 años. La mayoría 
de ellos no presentaban ajuar, a excepción de algunos restos 
óseos de fauna correspondientes a extremidades anteriores de 

Figura 2.17. Imágenes de la excavación (A), del ajuar (B) de la tumba 1 y de la tumba 3 (C) del Tabayá. Cortesía de M. S. Hernández Pérez.
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ovicaprinos. La única tumba que presentaba un ajuar destaca-
do fue una cista de mampostería que en la que se depositó a 
un individuo masculino adulto, acompañado de una extremi-
dad de ovicaprino, una forma 5 de Siret y una alarbarda tipo 
“Argar” (Hernández, 1990). Las dataciones obtenidas de estas 
tumbas, ha permitido concretar que fueron realizadas entre el 
2000 y el 1900 cal BC (Hernández et al., 2019). Esta sucesión 
de suelos estaban cubiertos por un estrato interpretado como 
derrumbe, sobre el que se superponían otros dos estratos, uno 
de tono marrón claro y otro, el superficial, de tono pardo-
grisáceo, en los que dado el grado de arrasamiento no se do-
cumentaron construcciones. 

No obstante, y aunque la información obtenida en los yaci-
mientos señalados no es nada desdeñable, podría decirse que la 
sensible mejora en la cantidad y calidad del registro comenzó 
a raíz de las obras de musealización y puesta en valor del yaci-
miento de la Illeta dels Banyets en 2001. Estos trabajos, de los 
que se dio cumplida cuenta en una extensa monografía (Soler 
Díaz, 2006), consistieron esencialmente en una exhaustiva re-
visión de las notas y documentos de campo recopilados por E. 
Llobregat a lo largo de sus excavaciones en el yacimiento –rea-
lizadas entre 1975 y 1986– a la luz de los datos proporcionados 
por la excavación de los testigos estratigráficos que aún per-
manecían intactos. Al margen de otras importantes novedades 
relacionadas con la ocupación argárica –en especial la secuencia 
constructiva y de uso de dos cisternas para el almacenamiento 
de agua (fig. 2.18)–, cabe destacar los restos muy alterados de 
unidades habitaciones, un posible taller ebúrneo (Belmonte y 
López, 2006), un conjunto de 20 estructuras funerarias corres-
pondientes a inhumaciones individuales o dobles realizadas en 
fosas o cistas (López et al., 2006), sin olvidar la primera batería 
de dataciones radiocarbónicas de un yacimiento argárico en este 
ámbito de los confines septentrionales de El Argar, que fijan la 
ocupación de este yacimiento a partir de finales del III milenio 
cal BC (Soler Díaz, 2009).

Con lo expuesto, se hacía visible la necesidad de contar con 
nuevas excavaciones arqueológicas en distintos yacimientos de 
la zona, con el objeto de mejorar nuestras bases secuenciales, 
cronológicas y sobre todo, de determinación de las característi-
cas de cada tipo de asentamiento. 

Así, en 2006, se iniciaron los trabajos en el yacimiento de 
Cabezo Pardo, situado en las proximidades de las actuales po-
blaciones de San Isidro-Granja de Rocamora. Las excavaciones, 
financiadas por la Diputación Provincial de Alicante en el mar-
co de los proyectos impulsados por el Museo Arqueológico de 
Alicante-MARQ, se prolongaron hasta 2012, y sus resultados 
han sido publicados detalladamente (López Padilla, 2014a). 

La excavación de una mínima parte del asentamiento (fig. 
2.19) ha ofrecido datos muy interesantes acerca de la estrati-
grafía y organización urbanística de un asentamiento de no más 
de 0,3 ha –que podríamos considerar prototípico de los asen-
tamientos de pequeño tamaño de la Vega Baja del Segura– al 
tiempo que ha proporcionado la primera secuencia radiocarbó-
nica para un yacimiento argárico de la zona. De acuerdo con la 
información obtenida, la fundación de Cabezo Pardo arranca-
ría en torno a 1950 cal BC, con un poblado de cabañas más o 
menos alargadas, de tamaño mediano y paredes con esquinas 
redondeadas, con un zócalo de piedras y un alzado y cubierta 
construidos básicamente con barro amasado, troncos, carrizos 

y ramajes. Sobre los pavimentos se descubrieron huellas del 
empleo de postes para la sujeción de la techumbre. Todos estos 
edificios fueron destruidos a causa de un incendio que debió 
producirse hacia el 1800 cal BC. Muy poco tiempo después, el 
poblado sufrió una importante transformación urbanística, al 
menos en la zona de la cima, donde se concentraron los traba-
jos de excavación. Allí se constató la existencia de un edificio 
central –al que se adivinan unas dimensiones notables a pesar 
de su pésimo estado de conservación– que fue reconstruido o 
remodelado al menos tres veces hasta el abandono definitivo 
del sitio. A su alrededor discurría una calle de poco más de 
0,50 m de anchura, a lo largo de la cual se distribuía una serie 
de departamentos, cuyos pavimentos se encontraban a una cota 
inferior a la de aquélla, y a la mayoría de los cuales se accedía 

Figura 2.18. Cisterna argárica de la Illeta dels Banyets. Foto: 
Archivo Gráfico del MARQ.

Figura 2.19. Ladera norte del Cabezo Pardo (San Isidro/Granja de 
Rocamora, Alicante). 
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mediante un vano dotado de rudimentarios escalones. Práctica-
mente todos estos edificios estaban dotados de bancadas y de 
un considerable número de calzos y estructuras de mampostería 
relacionadas con la sustentación de la cubierta. El más relevan-
te de ellos es el edificio “L”, que no disponía de acceso directo 
desde la calle pero que contaba con un banco corrido adosado 
a la cara interna de las paredes, éstas además revocadas con 
una capa de cal de color blanco. Es la única construcción de 
estas características localizada en el yacimiento. Casi todos los 
edificios fueron destruidos sin que se encontrasen en su inte-
rior evidencias de incendios, y sobre sus ruinas se levantó otro 
conjunto de estructuras que repetían el mismo esquema urba-
nístico precedente, y que perduró al menos hasta el abandono 
definitivo del enclave, en torno a 1550/1500 cal BC. Resultan 
muy notables la semejanzas que en este aspecto guarda Cabezo 
Pardo (fig. 2.20) con la organización urbanística observada en 
el yacimiento murciano de la Tira del Lienzo, en Totana (Lull 
et al., 2012; Lull et al., 2015a).

Por otro lado, en fechas más recientes se han iniciado traba-
jos de excavación sistemática en el importante enclave argárico 
de Laderas del Castillo, en Callosa de Segura, que continúan 
en marcha en la actualidad. Tras una documentación superfi-
cial del yacimiento realizada en 2012, desde junio de 2013 se 
viene llevando a cabo excavaciones sistemáticas. El objetivo 

fundamental de estos trabajos es documentar la fundación y de-
sarrollo de uno de los yacimientos considerados “nucleares” en 
el ámbito argárico del Bajo Segura, de forma que sea posible 
realizar comparaciones en coordenadas espacio-temporales con 
lo documentado en Cabezo Pardo y con otras secuencias del 
ámbito argárico, como hemos pretendido conseguir con los tra-
bajos emprendidos en Caramoro I. 

Ya las primeras observaciones permitían reconocer la conside-
rable extensión superficial de este asentamiento, que debió superar 
las 2 ha pero que, desgraciadamente, ha desaparecido en buena me-
dida bajo el casco urbano de la actual población de Callosa de Se-
gura. Las excavaciones se han centrado en la vertiente oriental del 
promontorio serrano sobre el que se ubica el yacimiento, recayente 
al barrio de El Salitre de esta localidad. A pesar del considerable 
deterioro que muestra el paquete estratigráfico en esta zona –afec-
tado gravemente por una intensa erosión de ladera que, a lo largo de 
casi 2.500 años, ha conseguido labrar profundos surcos y amplias 
barrancas en el sedimento– las excavaciones ha sacado a la luz va-
rias estructuras arquitectónicas relacionadas con la construcción 
y acondicionamiento de las viviendas, así como los restos de dos 
torreones –uno más antiguo, de planta pseudo-rectangular, sobre el 
que se construyó más tarde otro, con una planta de tendencia oval– 
y tramos de pavimentos sobre los que se depositaron un amplio 
conjunto de artefactos de todo tipo.

Figura 2.20. Comparación de las plantas urbanísticas de la Tira del Lienzo (plano elaborado a partir de Lull et al., 2015a) a la izquierda y 
Cabezo Pardo, a la derecha.
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Sin duda, lo más relevante hasta la fecha es la constatación de 
la creación de grandes plataformas de aterrazamiento desde los 
momentos iniciales de la fundación del asentamiento, sobre los 
que edificar las diferentes viviendas que a lo largo del dilatado 
tiempo de ocupación se fueron reestructurando y reedificando. 
De este modo, Laderas del Castillo fue un asentamiento de larga 
ocupación temporal dentro del desarrollo de la cultura argárica. 
Al menos, eso es lo que parecen indicar las dataciones radiocar-
bónicas que se han obtenido, y también los materiales registra-
dos en los diferentes niveles estratigráficos documentados.

A estas evidencias arquitectónicas se suman las siete sepul-
turas excavadas hasta el momento, documentadas también en 
distintos grados de conservación, pero que han permitido corro-
borar su considerable abundancia en el asentamiento. No obs-
tante, ninguna sepultura se vincula hasta ahora con los niveles 
fundacionales, sino que todas parecen situarse cronológicamen-
te a partir de 1950 cal BC en adelante. Los estudios preliminares 
parecen apuntar, así mismo, a un amplio predominio de los indi-
viduos jóvenes, algunos de ellos prácticamente recién nacidos, 
depositados en el interior de fosas o de vasijas de cerámica.

Con este nivel de información, que permite definir con 
ciertas garantías las características de las distintas agrupa-
ciones de asentamientos propuesta, en función de su tamaño 
y de su posición sobre el territorio, abordamos el reestudio 
del asentamiento de Caramoro I. En 2015 y 2016 llevamos 
a cabo diversos trabajos de limpieza, documentación y exca-
vación puntual de algunos testigos desmoronados que habían 
sido conservados por sus anteriores excavadores (González y 
Ruiz, 1995). En las siguientes páginas presentamos, de forma 
detallada, la labor efectuada y la información obtenida de uno 
de los asentamientos de menor tamaño de todo el ámbito argá-
rico, situado en el extremo septentrional de su espacio social.   

Si los resultados obtenidos a lo largo de varias décadas de 
investigación muestran la enorme complejidad de la dinámica 
del poblamiento argárico en la zona de los confines nororien-
tales de El Argar, no es menos cierto que Caramoro I viene a 
reafirmar la existencia de un poblamiento políticamente estruc-
turado de forma jerarquizada y socialmente integrado, en el que 
será necesario profundizar arqueológicamente para concretar el 
(su) proceso histórico.
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