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Análisis elemental y mineralógico de la cerámica 
de Ilici-La Alcudia

Mar Cerdán, Antonio Sánchez-Sánchez, Mercedes Tendero, Ana M.ª Ronda,  
Frutos Carlos Marhuenda, José Enrique Tent-Manclús, Ricardo Ibanco y Juana D. Jordà 

Universidad de Alicante

Introducción

Como es habitual en la mayoría de los yacimientos 
arqueológicos, los fragmentos de cerámica son los 
materiales más abundantes en las excavaciones 
de La Alcudia, debido sin duda a sus propiedades 
básicas que le confieren perdurabilidad frente al 
paso del tiempo y resistencia frente a los diferentes 
procesos de deterioro. Estos fragmentos proceden 
en numerosas ocasiones de recipientes destinados 
al transporte y al almacenamiento de alimentos, 
de bebidas o de otras sustancias; de vajillas para 
la elaboración o el consumo de comidas; de obje-
tos con carácter litúrgico, religioso o ceremonial 
e, incluso, empleados como un elemento cons-
tructivo más en las infraestructuras edilicias, en 
revestimientos, drenajes, etc. o simplemente como 
objetos decorativos.

Debido a su importancia, tanto histórica como 
tecnológica, los efectos de la temperatura empleada 
en la transformación de las arcillas que forman 
la esencia básica de estos objetos cerámicos, se 
conocen desde hace tiempo. La caracterización 
físico-química de las piezas cerámicas permite 
inferir propiedades tales como la temperatura y 
las condiciones de cocción y son, por tanto, pro-
cedimientos clave para determinar la capacidad 
tecnológica de las civilizaciones antiguas, sus rela-
ciones comerciales y su cultura, entre otras cosas. 
Además, es posible comparar su composición con 
la de los materiales arcillosos que afloran en las 

proximidades de la zona de estudio arqueológico, 
lo que ayuda a resolver el problema del abasteci-
miento y de la posible ubicación de los alfares de 
producción.

A pesar de su utilidad, los estudios arqueométri-
cos sobre las cerámicas de La Alcudia son escasos y 
han ido dirigidos, fundamentalmente, a establecer 
comparaciones entre los fragmentos encontrados, 
pero sin centrarse ni en la tecnología empleada 
ni en la procedencia de los materiales utilizados 
en la manufactura de estos recipientes. Por ello, a 
la hora de iniciar el presente estudio, nos centra-
mos en estas cuestiones como objetivo prioritario. 
Debido a que se trata de piezas de alto valor histó-
rico-artístico, nuestro empeño fue también utilizar 
técnicas no destructivas o microdestructivas en la 
toma de muestras, necesarias para poder abordar el 
estudio de laboratorio. La espectrometría infrarroja 
con transformada de Fourier (ATR-FTIR), nos per-
mite aproximarnos a la mineralogía del fragmento 
haciendo un ligero raspado en alguno de los bordes 
hasta obtener cantidades de muestra de alrededor 
de 0,1 mg. Por otro lado, la microfluorescencia de 
rayos X (µFRX), nos facilita el conocimiento de la 
composición elemental, y nos posibilita trazar un 
mapa de distribución de elementos en la pieza sim-
plemente colocando el fragmento íntegro dentro de 
la cámara del instrumento. En fragmentos decora-
dos con pintura aplicada es posible observar con 
mayor detalle la técnica y el trazo del artista, a partir 
de la concentración de pigmento y su composición.
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Desarrollo del trabajo

El principal objetivo de este trabajo fue la caracte-
rización de fragmentos de cerámica encontrados 
en La Alcudia, con el fin de poder establecer 
ciertos indicadores que permitieran identificar 
las producciones hechas en territorio ilicitano, 
en un periodo concreto, y diferenciarlas de las 
producidas en otros lugares durante ese mismo 

periodo, así como distinguir entre pastas pro-
ducidas en La Alcudia en distintas épocas y en 
varios posibles talleres. Para ello, se seleccionaron 
veintiocho muestras de cerámica en función de su 
edad estimada, de forma que abarcaban desde el 
siglo IV a.n.e. hasta el II d.n.e., aglutinando de esta 
forma producciones propias tanto del periodo 
ibérico como del romano. A su vez, se tomaron 
muestras de arcillas en diferentes localizaciones 

Imagen de µFRX del fragmento LA4717. A la izquierda, señalado con el recuadro en rojo, la zona analizada. A la derecha, mapa de 
distribución del elemento hierro, mayoritario en la pintura decorativa. Cuanto más intenso es el verde, mayor es la concentración 

del elemento. Puede observarse como el artista repasó con un único trazo la parte superior de la cabeza del cánido y la parte inferior 
del ojo hasta la mandíbula. La lengua y los dientes fueron dibujados partiendo del interior de la boca y hacia fuera

Discos de arcillas en crudo donde se aprecia la variedad de coloraciones de las muestras.
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de la provincia de Alicante, dentro de una posible 
área de influencia de La Alcudia dada su proximi-
dad geográfica: Agost, Aspe (tres zonas: Terreros, 
Borissa y Horna), Elche (zona Pantano de Elche) 
y Albatera (dos zonas: Les Moreres y Los Suizos). 
También se incluyeron en el estudio arcillas de 
zonas alejadas de La Alcudia, como las proce-
dentes de Montealegre del Castillo (Albacete), 
muestra que se tomó de las inmediaciones de un 
santuario de época ibérica de especial relevancia 
y con características geológicas similares a las del 
área alicantina. En total, se recogieron dieciocho 
muestras. La mayor parte de estas arcillas se 
extrajeron de canteras abandonadas hace siglos, 
de otras en desuso desde tiempos recientes, o de 
otras todavía en explotación. Con este material, 
se elaboraron pastas consistentes en arcillas solas 
o mezcladas entre ellas en distintas proporciones, 
con las que se modelaron discos de 3 cm de diá-
metro y 3 mm de grosor, cocidos a temperaturas 
comprendidas entre los 500 ºC y 900 ºC, durante 
5 horas y en horno de mufla en condiciones 
aeróbicas.

Análisis elemental

Una vez analizados tanto los fragmentos de 
cerámica como las muestras de arcilla, obser-
vamos diferencias importantes en cuanto a 
composición elemental entre ambos grupos. Solo 
dos fragmentos, LA’07-6B-s1-UE310 n.º17; LA’07-
6B-s1-UE310 n.º 10, parecían estar hechos con las 
arcillas rojas del keuper, las típicas utilizadas en 
la fabricación de ladrillos. Algún otro fragmento 
parecía ligado a las arcillas de eoceno de la zona de 
Terreros (Aspe) pero, en su mayoría, las muestras 
analizadas contenían mayores cantidades de calcio 
que estas arcillas, aunque menores que las arcillas 
blancas de Aspe o Agost. Un estudio más detallado 
utilizando análisis de componentes principales y 
clasificación por clúster, nos llevó a la conclusión 
de que, probablemente, los antiguos alfareros obte-
nían sus pastas mezclando arcillas, de forma que 
utilizando una base de arcillas rojas del keuper tan 
frecuentes en la provincia y, especialmente, en la 
zona del pantano de Elche, le añadirían cantidades 
variables de arcillas blancas, incorporando calcio 

Una vez cocidas, salvo las arcillas blancas que apenas contienen hierro, las pastas adquieren colores que varían desde el ocre al 
rojo, similares a los de las muestras del yacimiento. Arriba, cocción a 600 ºC; abajo, cocción a 900 ºC.
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y disminuyendo de esta forma el punto de fusión 
de la mezcla.

Comparando entonces la composición elemen-
tal de los fragmentos de La Alcudia con las mezclas 
de arcillas rojas del keuper con arcillas blancas, 
pudimos no solo establecer posibles orígenes de 
las pastas sino correlacionar unos fragmentos con 
otros, según se muestra en la tabla. La clasificación 
por clúster separó claramente cinco fragmentos 
(LA4713, LA6313, LA6292, LA6316 y LA6301) 
del resto. Estas son piezas muy ricas en calcio y más 
pobres en silicio que el resto. Aunque su composi-
ción se asemeja a las arcillas del Albiense, no existe 
tanta correlación como la que observaremos a con-
tinuación entre el resto de piezas y determinadas 
arcillas. Es posible que, dado que afloramientos de 
esta arcilla aparecen en muchos lugares, su origen 
esté en este tipo de materiales, aunque en una zona 
diferente a las estudiadas. El resto de piezas presen-
tan mayores semejanzas y podemos agruparlas en 
una única unidad, aunque subdividida en varios 
subgrupos en función de su contenido en calcio. 
Desde el subgrupo 1.1, que presenta las menores 
cantidades de este elemento (menos del 10%), 
al subgrupo 1.3, donde las cantidades de calcio 
rondan el 30%. El subgrupo 1.4 presenta ciertas 

peculiaridades, ya que sus miembros tienen poco 
en común entre sí, pero tampoco con el resto. Las 
principales diferencias se centran en el contenido 
en magnesio del fragmento LA6302 y en el elevado 
contenido en sulfatos de los otros tres miembros 
del subgrupo. En el caso de LA’06-6B-s1-UE373-n.º 
167, estas diferencias se explican por su proceden-
cia exógena, en concreto de la zona del Vesubio. Sin 
embargo, en el caso de LA004 y LA6286, la presen-
cia de sulfato podría tratarse de una contaminación 
por yeso, ya que en ocasiones algunas cerámicas 
fracturadas se reutilizaron como aglutinante en 
la construcción de suelos o de revestimientos, por 
lo que sus propiedades originales pudieron verse 
alteradas.

Sin embargo, la mayor parte de las piezas, con-
tenidas en los subgrupos 1.1, 1.2 y 1.3, parecen 
estar hechas con materiales obtenidos a lo largo 
del cauce del Vinalopó o en zonas próximas. En 
esa área existían varias vías de comunicación que, 
una vez ampliadas y mejoradas, dieron lugar con 
el tiempo, a la Vía Augusta.

En la clasificación encontramos mezclados frag-
mentos de épocas muy diferentes, lo que da idea 
de alfares funcionando generación tras generación 
con fórmulas similares. En ocasiones, los diferentes 

Clasificación de los diferentes fragmentos cerámicos analizados de acuerdo a su composición elemental, junto a la propuesta de 
procedencia de la arcilla empleada en su elaboración.

Grupo 1

1.1

LA’07-6B-s1-UE310 n.º17; LA’07-6B-s1-UE310 n.º 10; LA003

Procedencia compatible con arcilla roja del Keuper del Pantano de Elche o de La Alcoraya, o bien mezclas de esta arcilla con la 
arcilla del Eoceno o Albiense de Agost en proporción 8 a 1 en peso.

1.2

LA005; LA’07-6B– s1-UE 307-n.º 22; LA007; LA6337; LA4666; LA4688; LA002; LA5586; LA001; LA’07-6B-s1-807-n.º10; 
LA,07-6B-s1-UE307-n.º10; LA386; LA6288

Procedencia compatible con mezclas de arcilla roja del Keuper del Pantano de Elche o de La Alcoraya con la arcilla del Eoceno 
o Albiense de Agost, en proporción 1 a 1 en peso. También la mezcla con la arcilla blanca del Complejo Pantano de Elche en 
proporción 4:1.

1.3

LA5588; LA5605; LA4717

Procedencia compatible con la arcilla blanca del albiense de Agost, o bien mezcla de esta arcilla con la arcilla roja del Keuper 
del pantano de Elche o de La Alcoraya en proporción 8:1 en peso. La arcilla del Eoceno de Aspe es también compatible con la 
composición elemental de estas piezas.

1.4

LA004; LA6302; LA’06-6B-s1-UE373– n.º 167; LA6286

No se encontraron ni arcillas ni mezclas de arcillas que fueran compatibles con estas piezas.

grupo 2

LA4713; LA6313; LA6292; LA6316; LA6301

Su composición no encaja con ninguna de las analizadas, aunque existen ciertas similitudes con las arcillas del Albiense tanto 
de Agost como del Plà de Piqueres en Alicante.
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Situación del yacimiento en época íbero-romana. Las líneas discontinuas en amarillo indican las posibles vías de comunicación 
con la zona norte.



142

BLOQUE II: 25 AÑOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN LA ALCUDIA

estratos de arcillas están situados unos encima de 
otros, o de manera contigua, de forma que en un 
primer momento las mezclas pudieron ocurrir de 
forma natural, por arrastre de materiales por la 
lluvia o por la erosión de los frentes de cantera. El 
buen comportamiento frente a la cocción de estas 
arcillas mezcladas comparado con el empleo de 
arcillas solas, pudo haber dado pie a las diferentes 
formulaciones. También se debe tener en conside-
ración el hecho que estos materiales arrastrados 
por la erosión, al ser más finos, favorecerían que 
el levigado previo se redujese considerablemente.

Mineralogía

El análisis mineralógico de los fragmentos, por 
ATR-FTIR, muestra cantidades variables de illitas 
deshidratadas, junto a óxidos de calcio y cantida-
des menores de calcita.

Solo en contadas ocasiones y coincidiendo en 
los grupos más ricos en calcio (subgrupo 1.3 y 
grupo 2), fue posible apreciar la formación de sili-
catos de este elemento (feldespatos, wollastonita…) 
indicadores de cocciones a alta temperatura. Esta 
mineralogía es compatible con el análisis elemen-
tal, ya que las arcillas estudiadas, especialmente 
las rojas del keuper, son ricas en illita, y la mezcla 

con las arcillas de eoceno y albiense, ricas también 
en illita, algo de caolinita y, sobre todo, con canti-
dades importantes de calcita, proporcionarían las 
combinaciones de elementos observadas. Una de 
las reacciones principales que tienen lugar cuando 
estas arcillas ricas en carbonatos se someten a altas 
temperaturas es precisamente la descomposición 
de la calcita, que ocurre de forma completa por 
encima de los 700 ºC, en el que solo se aprecia la 
arcilla deshidratada y escasas señales de carbona-
tos u óxidos de calcio y ausencia de agua.

Por este motivo, en un primer momento parecía 
que las temperaturas de cocción hubieran sido infe-
riores a este valor. Sin embargo, en algunas piezas 
en las que se detectaron silicatos de calcio y que ,por 
tanto, se habían cocido a altas temperaturas, tam-
bién presentaban señales de carbonatos y óxidos, 
por lo que coexistían en un mismo fragmento 
minerales propios de altas y de bajas temperaturas. 
Una explicación a estos datos sería que fragmentos 
cocidos a altas temperaturas se hubieran utilizado 
como desgrasantes en piezas cocidas a bajas tempe-
raturas. Independientemente de que esta hipótesis 
podría estar un poco forzada, diferentes ensayos en 
el laboratorio indicaban que el desgrasante debía 
constituir más del 50% de la pasta si queríamos 
reproducir los espectros de infrarrojo observados. 
Sin embargo, podrían darse otras explicaciones 

Cantera abandonada en Agost (Alicante). Las arcillas arrastradas por la lluvia de las laderas confluyen en la zona central, 
mezclándose de forma natural.
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alternativas. Un aspecto muy importante que se 
debe tener en cuenta cuando se analizan muestras 
de este tipo es que, con el enterramiento y el paso 
del tiempo, los recipientes cerámicos sufren dife-
rentes reacciones de rehidratación y carbonatación. 
Para comprobar hasta qué punto estos procesos 
podían ser determinantes, algunos de los discos 
que habíamos cocido en el laboratorio a diferentes 
temperaturas fueron pulverizados y cubiertos con 
agua, mantenidos en esas condiciones durante un 
periodo de dos años. 

De esta forma, la conclusión más razonable es 
que las temperaturas de cocción superaban los 
700 ºC y que procesos de rehidratación y recar-
bonatación ocurridos durante siglos, habrían 

revertido en parte el proceso. La formación de 
silicatos de calcio, sin embargo, parece responder 
más al contenido de este elemento que al uso de 
temperaturas muy elevadas en las cochuras. La 
aparición de estos minerales mejora la solidez de 
la pieza, dando más sentido al uso de las mezclas 
estimadas ya que, sin alcanzar temperaturas extre-
mas, se podían conseguir minerales propios de 
este tipo de hornos.

Las características de esta elaboración propor-
cionaban piezas de gran calidad y adecuadas a los 
usos para los que se diseñaron los recipientes, y 
no se observa una evolución a lo largo del tiempo 
en la tecnología empleada. Es decir, no se detectan 
minerales de temperatura alta en los siglos más 
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 Espectro de ATR-FTIR de la pieza LA007. La mayor parte de los fragmentos dieron espectros similares.
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Espectro ATR-FTIR de una mezcla de arcilla del eoceno de Aspe, cocida a 700 ºC y 900 ºC donde se aprecia la arcilla deshidratada 
y escasas señales de carbonatos u óxidos de calcio y ausencia de agua.
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Imágenes de las piezas LA002; LA5586; LA6337, de composición elemental similar, y edad y mineralogía diferentes. Como 
puede apreciarse no se detectan minerales de temperatura alta en los siglos más recientes, en comparación con los más antiguos.
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recientes, en comparación con los más antiguos. 
Los fragmentos LA002 y LA5586 presentan una 
composición elemental casi idéntica, pertenecen a 
la misma época y visualmente con muchas similitu-
des. Sin embargo, la recarbonatación e hidratación 
de LA002 es aparentemente más intensa que la 
de LA5586, mientras que la LA6337, mucho más 
antigua, todavía conserva un pequeño hombro en 
el pico principal del espectro ATR-FTIR, indicativo 
de la presencia de silicatos de calcio y cocción a 
alta temperatura. Sin descartar la posibilidad de 
que a un periodo de alta tecnología le suceda otro 
de decadencia, no hemos podido correlacionar, 
con las piezas analizadas hasta el momento, la fase 
histórica con su composición. Las condiciones en 
las que cada fragmento se ha conservado (si ha 
estado resguardado o a la intemperie durante más 
tiempo; si ha estado afectado por estratos arqueo-
lógicos ricos en sustancias que pudieran alterar 
la composición de las piezas cerámicas o no, etc.) 
parecen, por tanto, determinantes para compren-
der el resultado final de la composición de estos.

En lo que respecta a los espectros del grupo 2, 
presentan bastantes similitudes con los del sub-
grupo 1.3. Como ya se dijo, su contenido en calcio 
es similar y, por tanto, forman fácilmente silicatos 
de este elemento incluso aunque las temperaturas 
de cocción no sean demasiado elevadas. No obs-
tante, estos minerales parecen más abundantes en 
las piezas del subgrupo 1.3, que en las del grupo 
2. Mención aparte merece el subgrupo 1.4, cuyos 
fragmentos presentaban diferentes anomalías de 
composición. LA6302 contenía cantidades sig-
nificativas de magnesio, elemento que no se ha 
detectado en ninguna otra pieza. Sin embargo, su 
mineralogía es similar a la observada en los otros 
fragmentos (illita deshidratada, carbonatos). Es 
posible que en este caso se hubieran podido utilizar 
arcillas tipo TAP, presentes en Aspe (Horna) y Alba-
tera, ricas en magnesio o una zona del keuper (K3), 

con contenidos significativos en este elemento. La 
presencia de yeso en los espectros de los fragmen-
tos LA004 y LA6286 parece confirmar la teoría 
de la contaminación por yeso y la reutilización de 
estos fragmentos en materiales de construcción. 
Por último, aunque la composición elemental del 
fragmento LA’06 6B S1 UE373 n.º 167 pudiera 
resultar similar, su espectro de infrarrojos des-
carta cualquier similitud con los observados en las 
otras veintisiete muestras cerámicas, con señales 
características de la presencia de vidrio y altas 
temperaturas.

La pintura

En el caso de las pinturas se utilizó el mismo 
procedimiento de µFRX empleado en el análisis 
elemental de la cerámica. Este procedimiento mide 
tanto la capa de pintura como la cerámica que hay 
debajo, por lo que para establecer diferencias se 
calcularon las proporciones de cada elemento 
respecto al silicio y se restaron, de esa misma rela-
ción, en la cerámica. Fundamentalmente hierro y 
calcio eran los elementos utilizados. El hierro es 
el elemento principal, combinado siempre con 
óxidos de calcio. Estos óxidos se obtendrían por 
calcinación de carbonatos y posterior hidratación 
de la cal viva así obtenida, consiguiendo el medio 
adecuado para extender el pigmento. Las propor-
ciones de uno y otro elemento son muy variables 
en las diferentes piezas. Algunas, como LA4688, 
contienen casi cinco veces más hierro que de 
calcio, mientras que en LA001, por ejemplo, la 
relación es 1:1. Hay que tener en cuenta que una 
pequeña cantidad de hierro es suficiente para 
colorear de manera efectiva cualquier superficie 
y que las arcillas rojas lo son solo con un 6% de 
este elemento. Así, si el color de la cerámica no es 
demasiado oscuro (lo que de nuevo se consigue 
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mezclando arcillas rojas y blancas) no sería nece-
sario utilizar este pigmento en grandes dosis. En 
algunas piezas, parece haberse utilizado yeso para 
incorporar el calcio (como en LA386, LA6313) o la 
mezcla de yeso y cal (en LA6286 y LA6288) y, en 
algún caso, la propia arcilla enriquecida con hierro 
(como en LA6292 o LA30710).

En algunos fragmentos, los valores de los ele-
mentos representados pueden ser negativos si 
no se ha usado ese elemento en el pigmento y el 
material empleado como colorante contenía silicio. 
Por ejemplo, en el caso de que se hubiera utilizado 
la propia arcilla del keuper, se observarían valores 
negativos en el calcio. Otro paradigma parte del 
análisis del color ocre de la mina de San Vicente 
del Raspeig, donde además de óxidos de hierro 
aparecen cantidades significativas de sílice y 
óxidos de aluminio que hacen disminuir la relación 
calcio/silicio en la pintura respecto a la cerámica. 
La pintura del fragmento LA’07-6B-s1-UE307-n.º 
10 podría haber sido hecha con este ocre, ya que 
además de la sílice, es pobre en manganeso, al 
igual que el ocre de esta mina. La relación entre 
el contenido en manganeso y hierro también nos 
da pistas sobre el origen y las relaciones entre los 
distintos fragmentos. Normalmente, a diferencia 
de lo que ocurre en San Vicente del Raspeig, los 
óxidos de hierro contienen cantidades significati-
vas de óxidos de manganeso, que ofrecen como 
resultado una gama de colores rojo oscuro. Varios 
de los fragmentos analizados presentan valores 
altos de manganeso en sus pigmentos y una corre-
lación constante con el hierro, lo que, a falta de 
otros análisis, podría significar que la pintura tiene 

el mismo origen. Así, LA002, LA4688, LA5605, 
LA6292, LA003 y LA386, podrían compartir 
pigmento. Los tres primeros fragmentos, además, 
tienen composiciones elementales muy similares. 
Lo mismo podemos decir de LA007, LA4717, 
LA6316, LA4666, LA6288, LA6301 y LA6288. Por 
último, LA6302, LA001, LA004 podrían compar-
tir un ocre rico en manganeso en la formulación 
de su pintura. Sin embargo, de nuevo no es posible 
correlacionar una determinada composición de 
pintura con una época concreta, aunque en este 
caso el deterioro de la capa de pintura puede haber 
afectado a las diferencias de composición. El calcio 
es más soluble que el hierro, por lo que, a lo largo 
del tiempo, el calcio debe de perderse en mayor 
proporción que el hierro, dando apariencia de pin-
turas más ricas en este elemento y, por tanto, de 
rojos vinosos más intensos que los que tuvieron 
en origen. Esta pérdida estaría de nuevo asociada 
a las condiciones de preservación y no a la edad 
de la pieza.

Conclusiones

Tras este primer acercamiento a la composición 
elemental y mineral de las cerámicas de La Alcu-
dia, hemos podido establecer la relación entre estos 
fragmentos y las arcillas de las proximidades del 
yacimiento. Las arcillas del keuper debieron llamar 
la atención desde tiempos remotos por sus colores 
rojo brillante, salpicados de estrías verde-azula-
das. El color rojo se intensifica con la cocción, 
impidiendo que destacase la decoración pintada 
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que se aplicaba sobre las pastas y que embellecía 
estos recipientes. Esto, junto a la capacidad fun-
dente del calcio, debió facilitar el uso de mezclas 
con arcillas blancas, que daban un color más claro 
a la cerámica y le proporcionaban, además, mayor 
resistencia y un menor efecto calórico en los hornos 
para conseguir las cochuras deseadas. No hemos 
podido establecer una correlación entre la compo-
sición elemental y la composición de las pinturas, 
lo que quizás signifique que un mismo artista 
decoraba vasijas de diferentes alfares. Lo que sí 
parece probable es que los artesanos conservaron 

su formulación tanto de pasta cerámica como de 
pintura, trasmitiéndola de padres a hijos a lo largo 
de generaciones y con apenas variaciones en el 
intervalo de los cinco siglos que hemos analizado. 
Sin embargo, el número de piezas estudiadas es 
todavía muy pequeño en comparación con el 
volumen de ejemplares disponibles en los fondos 
museográficos de la Fundación La Alcúdia, por lo 
que es de esperar que el aumento de la informa-
ción disponible en un futuro contribuya a mejorar 
el conocimiento de la tecnología de estas épocas 
pasadas.
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