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RESUMEN: En este artículo se presentan los resultados obtenidos durante las últimas campañas arqueológicas de-
sarrolladas en el yacimiento de la Edad del Bronce de Laderas del Castillo (Callosa de Segura, Alicante). Considerado 
como uno de los enclaves argáricos más significativos por su importancia durante los inicios de la investigación 
prehistórica en la provincia de Alicante, las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo desde 2013 han confirmado 
su relevancia dentro la cultura de El Argar. Esto se debe no solo a su magnitud urbanística, con estructuras cons-
truidas de forma ininterrumpida sobre grandes plataformas de aterrazamiento, sino también a su larga ocupación 
temporal, la cual ha sido atestiguada por diversas dataciones radiocarbónicas. En ese sentido, las excavaciones 
recientes desarrolladas han sacado a la luz un enclave cuyos contextos arqueológicos nos permiten caracterizar los 
momentos iniciales de la Edad del Bronce en Alicante y nos acercan a explicar los inicios y desarrollo de la cultura 
argárica en su zona más septentrional.
PALABRAS CLAVE: prehistoria, El Argar, urbanismo, enterramientos, sureste de la península ibérica.

ABSTRACT: In this paper we present the results obtained during the last archaeological interventions carried out 
in the Bronze Age settlement of Laderas del Castillo (Callosa de Segura, Alicante). Considered as one of the most 
relevant Argaric sites for its importance during the beginnings of prehistoric research in the province of Alicante, 
the excavations developed since 2013 have confirmed its relevance inside the El Argar culture. This is due to its 
urbanistic magnitude, with structures built uninterruptedly on wide terracing platforms, but also to its long tempo-
ral occupation, attested by several radiocarbon dates. In this sense, the recent excavations in the settlement have 
brought to light an enclave whose contexts make possible to characterise the initial developments of the Bronze 
Age in Alicante and bring us closer to understand the beginnings and progression of the Argaric culture in its most 
northerly area.
KEY WORDS: Prehistory, El Argar, urbanism, tombs, Southeast of the Iberian Peninsula. 

Introducción

El yacimiento de Laderas del Castillo (Callosa de Se-
gura, Alicante) es uno de los enclaves argáricos más 
referenciados en la bibliografía arqueológica españo-

la. A ello sin duda ha contribuido el haber sido uno 
de los primeros yacimientos excavados, no solo de 
la provincia de Alicante, sino de toda la Comunidad 
Valenciana (Furgús, 1937). Sin embargo, tras esas 
intervenciones puntuales, realizadas en las primeras 
décadas del siglo pasado, no volvería a ser objeto de 

Jornades d’Arqueologia de la Comunitat Valenciana, 2016~2017~2018, pp. 51-60 



52

interés para la investigación hasta bien entrado el 
siglo XXI, cuando iniciamos un proyecto encaminado 
a caracterizar su cronología y tamaño, y corroborar 
su papel en el marco del territorio argárico del sur de 
Alicante. Desde 2013 se han ido desarrollando cam-
pañas anuales de excavación con el objetivo principal 
de documentar la fundación y el desarrollo de uno de 
los yacimientos considerados «nucleares» en el ámbi-
to argárico septentrional, para de esta forma poder 
realizar comparaciones con lo documentado años 
atrás en el cercano asentamiento de Cabezo Pardo 
(San Isidro/Granja de Rocamora, Alicante) (López, 
2014) y con otras secuencias del ámbito argárico. 
Aquí se presentan de forma sucinta los resultados 
obtenidos en las campañas realizadas hasta 2017, 
haciendo especial referencia a los datos obtenidos en 
esta última. 

Laderas del Castillo. Ubicación  
y desarrollo de su investigación

Laderas del Castillo se encuentra ubicado al suroeste 
del núcleo urbano de Callosa de Segura, en la ver-
tiente sureste de la sierra de Callosa, junto a la ca-
rretera comarcal CV-909 que une Orihuela con este 
municipio. Se localiza sobre uno de los promontorios 
más meridionales, con laderas de fuertes pendientes 
orientadas al sur –ladera de Las Camineras–, al este 
–ladera de San Bruno– y al noreste –ladera de San 
Juan–. No obstante, el yacimiento se extendería tam-

bién por el piedemonte de estas y parte de la zona 
actualmente edificada de la población de Callosa de 
Segura, como puede apreciarse comparando las fo-
tografías aéreas de 1929, del llamado «Vuelo Ruiz de 
Alda» con una fotografía aérea de 2010 (fig. 1).

Las primeras excavaciones que se conocen en el 
enclave fueron llevadas a cabo por el jesuita Julio 
Furgús, en torno a 1908, tras haber realizado una 
serie de campañas en San Antón (Orihuela). Furgús 
(1937) consideró que aquel lugar no podía ser sino 
el cementerio de una población prehistórica cer-
cana, tal y como había propuesto igualmente para 
San Antón. En sus publicaciones dejó testimonio 
del hallazgo de una gran variedad de objetos, según 
él, pertenecientes a los ajuares de diversos tipos de 
tumbas, algunas de las cuales poseían un rico ajuar: 
«túmulos» de reducidas dimensiones, grandes urnas 
de cerámica y cistas de lajas, todas ellas en muy mal 
estado de conservación, sin citar aquí la presencia de 
las fosas y los denominados cromlechs, que sí había 
identificado en San Antón. Su pretensión de ocultar 
en lo posible la localización exacta del yacimiento 
hizo que Furgús no se explayara en detalles acerca 
de la zona en la que desempeñó sus trabajos. No obs-
tante, algunos indicios y la referencia a la propiedad 
del terreno nos llevan a pensar que estos se desarro-
llaron básicamente en el piedemonte de la ladera de 
Las Camineras, en la vertiente meridional de la sierra.

Poco después de la muerte de Furgús, que dejó 
inacabados sus trabajos en Laderas del Castillo, las 
excavaciones fueron retomadas por el arqueólogo 

Juan A. López Padilla · Fco. Javier Jover Maestre · María Pastor Quiles · Ricardo E. Basso Rial · Sergio Martínez Monleón · Adela Sánchez Lardiés

FIGURA 1. Fotografía 
aérea del yacimien-
to de Laderas del 
Castillo en 1929 
(izquierda) y 2010 
(derecha), en las que 
se puede apreciar el 
deterioro sufrido a 
causa de la expansión 
del casco urbano por 
el piedemonte de la 
sierra de Callosa de 
Segura, a lo largo de 
los últimos 80 años.



53

catalán Josep Colominas. Entre 1924 y 1925 exca-
vó una amplia franja de terreno en las zonas más 
elevadas de la ladera sureste del yacimiento –ladera 
de San Bruno– (Colominas, 1936). Encontró restos de 
numerosas tumbas, de cuya excavación, no obstante, 
apenas dejó más que algún documento gráfico. Colo-
minas se mostró convencido, al igual que Furgús, de 
que aquella acusada pendiente no podía haber servi-
do más que de cementerio prehistórico, reconocien-
do los mismos tipos de tumbas que había descrito el 
jesuita con anterioridad –incluyendo las fosas–, con 
ajuares en general más pobres.

En el año 2005, como preámbulo del proyecto 
de investigación que se viene impulsando desde el 
MARQ en relación con la Edad del Bronce en la Vega 
Baja del Segura y el Bajo Vinalopó, financiado por 
la Diputación Provincial de Alicante, se llevó a cabo 
una prospección intensiva de estas dos comarcas 
alicantinas, localizando, visitando y evaluando las 
características y el grado de conservación de todos 
los yacimientos de esa cronología conocidos en dicho 
territorio. A continuación, en 2006, se iniciaron ex-
cavaciones arqueológicas en el yacimiento de Cabezo 
Pardo (San Isidro/Granja de Rocamora, Alicante), con 
el objetivo de complementar la información propor-
cionada por las prospecciones con la información 

estratigráfica y la documentación de la historia ocu-
pacional de uno de los yacimientos argáricos pros-
pectados en la zona. Estos trabajos, que se prolonga-
ron hasta 2012 con importantes resultados, pusieron 
sin embargo en evidencia la necesidad de profundizar 
en el conocimiento de alguno de los yacimientos ar-
gáricos del Bajo Segura considerados «nucleares». 

Así, en 2012 se realizó una prospección intensiva 
y extensiva en el yacimiento de Laderas del Castillo 
con la que se perseguía un doble objetivo: en primer 
lugar, reconocer a nivel superficial el área ocupada 
por el yacimiento en la actualidad y realizar una 
evaluación preliminar de las dimensiones máximas 
conservadas; y en segundo, elaborar una planimetría 
detallada de la ladera oriental, a fin de estimar qué 
zonas del yacimiento presentaban una mejor conser-
vación para llevar a cabo una excavación arqueológi-
ca. De los trabajos realizados pudieron extraerse dos 
conclusiones principales: por un lado, se constató el 
elevado grado de alteración provocado en la estrati-
grafía del yacimiento por la excavación de cinco trin-
cheras o zanjas de drenaje que, surcando la ladera 
casi desde la cima al pie y abiertas a favor de la acu-
sada pendiente, la seccionaban prácticamente por 
completo; por otro lado, también se pudo comprobar 
que el yacimiento abarcaba una superficie conside-
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FIGURA 2. Plano de la ladera oriental de Laderas 
del Castillo, con la indicación de las diversas zonas y 
sectores de intervención demarcados al inicio de los 
trabajos arqueológicos, en 2012.
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rablemente mayor que la deducida hasta entonces a 
partir de la bibliografía publicada, ya que abarcaba 
tres laderas. Así, hoy es posible afirmar que el empla-
zamiento pudo haber superado en algún momento 
las 2 ha de extensión.

Desde el año 2013 se vienen realizando cam-
pañas anuales de excavación en la ladera oriental, 
área escogida para estos trabajos. Esta se dividió en 
varias zonas de actuación, no solo con el objetivo 
de ayudar a situar en el espacio los datos obtenidos 
durante nuestras intervenciones, sino también con 
el ánimo de administrar de forma ordenada las acti-
vidades de campo, actuales y futuras. De ese modo, 
la superficie con depósito arqueológico conservada 
se dividió en seis grandes zonas, separadas unas de 

otras por las cuatro grandes barrancas –algunas re-
encauzadas y excavadas en su tramo más bajo– que 
recorren longitudinalmente la ladera a favor de la 
pendiente. Las zonas III, IV y V, muy afectadas por 
la erosión y por intervenciones previas, se desesti-
maron desde el inicio como áreas de intervención, 
de manera que los trabajos se han concentrado en 
las zonas I y II. El área central de cada una de estas 
se dividió a su vez horizontalmente en franjas de te-
rreno de aproximadamente 10 m de anchura, que de 
mayor a menor altitud se designaron como Sector 1, 
2 y 3. De ellos, el sector 2, intermedio, quedó como 
área de acopio de derrubios y como zona de reserva 
arqueológica para futuros trabajos, al igual que la 
zona VI, situada en la parte más alta de la ladera, y 
donde se concentran, además, los vestigios de época 

FIGURA 3. Plano del área de exca-
vación abierta en el sector 3 de las 
zonas I y II de Laderas del Castillo, 
indicando el perfil de los principa-
les conjuntos estructurales (CE) y 
tumbas (T) localizados. Las paredes 
y los calzos de poste de los edificios 
interpretados como áreas de habi-
tación pertenecientes a la fase I se 
han resaltado en color morado.
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altomedieval conservados en el yacimiento. Durante 
los tres primeros años se ha intervenido en el sector 
3 de las zonas 1 y 2, mientras que en 2016 y 2017 
las actuaciones se han centrado especialmente en 
el sector 1 de la zona 2, en la parte media-alta de la 
ladera (fig. 2). La excavación efectuada en 2017 ha 
mostrado que la zona fue densamente ocupada en 
época argárica, aunque, por desgracia, los fuertes 
procesos erosivos que han afectado a los depósitos 
han arrasado buena parte del registro.

Primeros datos sobre la secuencia de 
ocupación

Con la intervención realizada en 2017 se pudo con-
cretar de forma más precisa la secuencia ocupacional 
del asentamiento. Provisionalmente, se han podido 
reconocer hasta el momento cinco fases constructi-
vas, aunque de la más reciente apenas ha sido posible 

documentar los restos de dos tumbas sin relación es-
tratigráfica con ninguna estructura muraria. El con-
junto de las 18 dataciones radiocarbónicas obtenidas 
hasta ahora ha venido a confirmar las observaciones 
realizadas a nivel estratigráfico y la antigüedad atri-
buida a la fundación del enclave. Únicamente una 
de las dataciones se sale de este marco cronológico, 
aunque habría que tomarla con reservas ya que la fe-
cha proporcionada, en torno a 2400-2300 cal BC, se 
remonta a momentos claramente campaniformes, lo 
que no concuerda con el registro material recuperado 
en el contexto en el que fue tomada la muestra.

Lo cierto es que, en el estado actual de nuestras 
investigaciones en el yacimiento, este y otros indicios 
parecen apuntar a que las estructuras más antiguas 
conservadas se levantaron probablemente desman-
telando un asentamiento previo, pero del que solo 
parecen haber dejado testimonio algunos materiales 
depositados en contextos secundarios, integrados 
entre los rellenos y estratos de nivelación de las terrazas 
y muros de la primera fase de ocupación documentada. 

FIGURA 4. Vista del sondeo estratigráfico realizado en el Sector 1, desde el norte, al finalizar los trabajos de 2017. A la 
izquierda puede apreciarse el muro de aterrazamiento correspondiente al inicio de la fase III, y al fondo y a la izquierda, 
en los perfiles meridional y occidental, la gruesa capa de relleno de piedras y abundante material arqueológico depositado 
sobre el pavimento UE 11029, en el centro. Por debajo de este se puede observar el conjunto de estratos correspondientes 
a las fases I y II, y por encima del grueso paquete de piedras una serie de rellenos de nivelación sobre los que se asientan 
los pavimentos más antiguos del CE-L. 
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Por el momento no es posible determinar ni la ex-
tensión ni la importancia que pudo tener ese primer 
asentamiento, cuyo origen, como se ha apuntado en 
alguna ocasión, quizá pudo estar relacionado con el 
traslado hasta allí de la población residente ante-
riormente en el cercano yacimiento campaniforme 
de Bancalico de los Moros, en Redován, en un movi-
miento de reordenación del poblamiento en el que al 
parecer estuvieron involucrados también otros asen-
tamientos destacados de la zona (López, 2009; Jover, 
López y García, 2019).

Los trabajos realizados han permitido reconocer una 
secuencia de hasta cinco fases arqueológicas sucesivas, 
con la mayoría de las cuales ha sido posible relacionar 
diversas estructuras constructivas (fig. 3). Muchas de 
estas, sin embargo, se encuentran muy afectadas por la 
erosión y también por otras alteraciones debidas, prin-
cipalmente, a la desafortunada actuación arqueológica 
llevada a cabo en 1925 en esta zona del yacimiento bajo 
la dirección de Josep Colominas. 

Fase I 

De la fase constructiva más antigua, que por el mo-
mento se remonta a ca. 2250/2200 cal BC, se han re-
gistrado hasta la fecha cuatro conjuntos estructurales, 
casi todos en la parte baja del área abierta en el yaci-
miento –Sector 3– aunque creemos que por entonces 
el poblado ya se extendería prácticamente por toda la 
ladera oriental. Las construcciones de esta fase se le-
vantan sobre un importante aterrazamiento, con blo-
ques de tamaño ciclópeo, que llega a superar los 2 m 
de altura y que en la zona 1, más deteriorado, se apoya 
directamente sobre el sustrato geológico. 

Sobre esta terraza, en la Zona 2, se ha documentado 
el CE (Conjunto Estructural)-C. Está construido a base de 
un zócalo de piedras con hiladas de calzos de poste dis-
puestos junto a la cara externa y en el que se localizaron 
varias vasijas de cerámica en su interior que contenían 
bellotas carbonizadas. De acuerdo con lo que se insinúa 
a partir de este trazado, los conjuntos estructurales de 

FIGURA 5. Planta del CE-A, con 
indicación de las UU. EE. registra-
das y de la dispersión de materiales 
arqueológicos documentados sobre 
el pavimento. En color anaranjado 
se indica la extensión máxima 
estimada para el edificio, del que 
la erosión ha hecho desaparecer 
completamente su parte oriental. 
El cálculo ha tenido en cuenta 
la localización del muro de la 
terraza sobre la que se levantaba 
el edificio, que sí se ha conservado 
parcialmente.

Juan A. López Padilla · Fco. Javier Jover Maestre · María Pastor Quiles · Ricardo E. Basso Rial · Sergio Martínez Monleón · Adela Sánchez Lardiés



57

esta fase se caracterizarían por paredes construidas con 
zócalos de piedra y alzados de barro, con una tenden-
cia alargada de sus plantas y una forma predominan-
temente oval o absidal. Claramente relacionadas con la 
construcción del aterrazamiento, se encuentran también 
dos estructuras de aspecto turriforme, la más antigua 
de ellas –CE-B2– con unos muros de una considerable 
anchura y una planta de tendencia subrectangular. En 
cuanto al registro material, esta fase se caracteriza por 
la existencia de algunas vasijas de cerámica decoradas 
con incisiones, que no llegan a suponer más que el 2 % 
del registro cerámico documentado en esta fase, y una 
vajilla de uso común de pastas amarillentas y cocciones 
oxidantes.

En la Zona 1, también en el Sector 3, se registró el 
CE-G, del que se conserva parte del extremo norocci-
dental, y que al igual que el CE-C, presentaba calzos 
de postes en el perímetro exterior de la pared. Entre 
ambos conjuntos estructurales aparece un tercero –
CE-J– identificado por su muro septentrional y dos 
estructuras circulares de piedra a modo de poyetes o 
banquetas adosadas a la pared. 

Esta fase también ha podido ser constatada en el 
Sector 1, en la parte alta de la ladera, gracias a un 
sondeo de 2 x 1 m que se realizó profundizando en 
el perfil de la trinchera B, donde ya en 2012 se ha-
bía podido observar la existencia de una importante 
secuencia ocupacional, vinculada a la construcción 
de dos grandes aterrazamientos, que la excavación y 
datación de los distintos niveles de uso documenta-
dos ha venido a confirmar. 

Fase II 

En torno a 2150-2100 cal BC se produce el arrasa-
miento y destrucción de los complejos estructurales 
levantados en la primera fase. Aunque esta circuns-
tancia se detecta igualmente en parte del perfil del 
sondeo realizado en el Sector 1, en la parte alta del 
área excavada, es más abajo, en el Sector 3, donde 
puede seguirse con mayor detalle. Aquí, sobre parte 
de los derrumbes del edificio anterior, se construye 
una nueva estructura turriforme, de reducidas di-
mensiones y planta oval (CE-B1), asociada estrati-
gráficamente con un nivel de ocupación detectado 
al sur de esta y relacionado posiblemente con la se-
gunda fase del CE-C, del que se conservan también 
tres calzos de poste muy afectados por la erosión. 
El registro material de esta fase se caracteriza, en-
tre otros aspectos, por la presencia de botones de 
perforación en V –elaborados tanto en piedra como 

en marfil–, puntas de flecha de metal lanceoladas, 
del llamado «tipo Palmela», y la continuidad de la 
cerámica decorada de tipo inciso, entre cuyos moti-
vos parecen imponerse los zigzag y los triángulos y 
líneas en puntillado sobre aquellos más claramente 
emparentados con el campaniforme tardío, si bien la 
presencia de unas y otras decoraciones resulta casi 
testimonial en el conjunto de la vajilla.

A esta fase parece corresponder también, en prin-
cipio, un segundo momento constructivo del CE-G, 
que repite una planta de tendencia absidal asociada 
a una repavimentación que cubre varios estratos de 
relleno y nivelación, y también debemos vincular, por 
ahora, con este momento, al CE-H –que quizá susti-
tuyó al destruido CE-J– también con una planta de 
tendencia ligeramente absidal y en el que se docu-
mentó un hogar adosado a la cara interna del zócalo 
de su pared oriental. Los escasos restos conservados 
de esta fase permiten inferir que no se produjo un 
cambio significativo en cuanto a la tipología de las 
viviendas documentado en la fase I. 

Fase III 

A partir de esta fase se observa una importante remo-
delación urbanística en el poblado. Sobre los restos de 
las estructuras de la fase II se deposita un importante 
estrato de nivelación, tanto en la parte alta como baja 
de la ladera, que en algunos casos llega a superar el 
metro de potencia, para volver a levantar las terrazas 
y, sobre ellas, nuevas edificaciones con características 
diferentes a las documentadas con anterioridad (fig. 
4). Entre los rellenos de nivelación de la terraza infe-
rior del Sector 1 se localizó una pequeña figura de te-
rracota de un bóvido. La pieza, que presenta una per-
foración en su parte frontal y que posiblemente sería 
un colgante, debe ponerse en relación con el conjunto 
de figurillas de bóvido localizado en el Sector 3, sobre 
el pavimento del CE-A (López et al., 2018: 15, fig. 7).

El edificio mejor conservado de esta fase es el CE-A 
(fig. 5), que se ubica en el Sector 3 del yacimiento. 
Se trata de un edificio de tendencia aparentemente 
rectangular, con un banco enlucido del que se desga-
jaba un brazo en sentido perpendicular para formar 
una especie de L, con al menos una gran vasija de al-
macenamiento empotrada en él. En el pavimento se 
localizaron un conjunto de calzos de poste que posi-
blemente debían sostener algún tipo de estructura de 
madera que debía apoyarse en el brazo del banco. En 
su interior se encontraron varios recipientes cerámi-
cos que contenían cebada vestida y trigos desnudos. 
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Sin embargo, lo más destacado fue el hallazgo de dos 
figuras de terracota con forma de bóvido (López et al., 
2018; 2019), idénticas a las encontradas hace más de 
cien años por Luis Siret en el yacimiento de El Argar 
(Siret y Siret, 1890: lám. XVII.1-3). Asistimos ahora, 
por otra parte, a la desaparición de la cerámica deco-
rada, de la que solo se documenta un pequeño frag-
mento de cuenco con un triángulo invertido realizado 
en un puntillado muy suave, mientras que destaca la 
presencia de formas ya claramente argáricas entre la 
vajilla doméstica. 

En la parte alta del área de excavación, en el Sec-
tor 1, también han sido documentados los restos de 
un importante aterrazamiento compuesto por blo-
ques de piedra de tamaño considerable. En el lado 
oriental de este se dispondría el CE-L y en el lado oc-
cidental el CE-K. Destaca especialmente este último, 
uno de los que se ha conservado una mayor superficie 
interior. Hasta ahora se han detectado al menos cua-
tro momentos de uso sucesivos en este edificio, uno 
de los cuales destaca en particular por el hallazgo de 

un numeroso conjunto de instrumentos de molienda, 
así como de percutores, núcleos y nódulos de sílex. A 
partir del conjunto de dataciones obtenidas esta fase 
terminaría en torno a ca. 2000-1950 cal BC.

Fase IV 

De los datos documentados hasta el momento de-
ducimos que esta fase no supuso ningún cambio 
significativo a nivel estructural de las edificaciones 
documentadas en la fase III anterior. En la Zona 1 del 
Sector 3, donde la cresta rocosa ha protegido de for-
ma más eficaz el paquete estratigráfico de la erosión, 
se conservan varios edificios que podemos adscribir 
a estos momentos. En la parte más elevada de esta 
zona se encuentra el CE-D, que se levantaría contra 
la pared rocosa pero del que apenas se ha conservado 
un pequeño tramo de muro. Al este del CE-D se sitúa 
una posible zona de paso, de menos de 1 m, que se-
pararía este edificio del CE-F, levantado sobre la roca 
madre y los restos del CE-G. Entre ambos se situaría, 
teóricamente, el CE-E, aunque, lamentablemente, el 

FIGURA 6. Tumba 7 de 
Laderas del Castillo. En-
terramiento en fosa con 
cubierta de piedras –al 
estilo de los «túmulos» de 
J. Furgús y J. Colominas– 
conteniendo el esqueleto 
de un individuo joven, en 
decúbito lateral derecho 
flexionado, con un peque-
ño vaso carenado junto 
al brazo derecho y restos 
de una pierna de cordero 
sobre el pecho.

Juan A. López Padilla · Fco. Javier Jover Maestre · María Pastor Quiles · Ricardo E. Basso Rial · Sergio Martínez Monleón · Adela Sánchez Lardiés



59

pésimo estado de conservación no nos permite pre-
cisar en detalle las secuencias constructivas de esta 
fase en esta área del poblado.

A estos momentos pertenecen, por ahora, los 
primeros enterramientos documentados en el yaci-
miento durante nuestras excavaciones. En el extre-
mo meridional del Sector 3 se han localizado tres 
sepulturas. La tumba 1 es una fosa poco definida, 
desmantelada parcialmente por la erosión, y de la 
que solamente se conservaba el tercio superior del 
esqueleto de un varón adulto de 30-35 años, en 
decúbito lateral izquierdo, probablemente flexiona-
do, sin ajuar. La tumba 2 corresponde a un ente-
rramiento doble de dos infantes en urna sin ajuar, 
el mejor conservado de apenas un año de edad. La 
tumba vinculada más claramente a los estratos de 
esta fase es la tumba 3, una fosa construida en el 
interior de un banco en el CE-D, sobre el que se do-
cumentó un vaso cerámico con cereales carboniza-
dos. En esta tumba, que aprovechaba en parte una 
grieta natural de la roca, se encontraban los restos 
de otro individuo de edad juvenil, en decúbito late-
ral izquierdo flexionado, acompañado de, al menos, 
dos botones de perforación en V de marfil.

En el Sector 1, por su parte, se han documentado 
dos enterramientos adscritos a esta fase. En el CE-L 
se ha documentado la tumba 6, una fosa cubierta por 
una tapadera de bloques de piedra, que conservaba 
los restos de un individuo de 10-12 años en decúbito 
supino con las piernas flexionadas. En el piso de la 
fosa se conservaba la impronta de una pieza de teji-
do, posiblemente restos del fardo funerario.

Por otro lado, en el CE-K se registró la tumba 7, 
que contenía el esqueleto de un individuo de entre 
15-17 años en posición flexionada reposando sobre 
el costado derecho. Como ajuar le acompaña un pe-
queño vaso carenado y los restos de una pierna de 
cordero (fig. 6). La tumba estaba conformada por una 
fosa excavada en el suelo y cerrada con una especie 
de falsa cúpula de grandes bloques de piedra que, 
al colapsar, cayeron en el interior. La excavación de 
esta tumba en concreto posibilitó recrear el sistema 
constructivo de estas cistas de mampostería que, con 
poco margen para la duda, Julio Furgús había inter-
pretado como «túmulos» (Jover y López, 1997). 

Las dataciones obtenidas para contextos fune-
rarios argáricos de la provincia de Alicante parecen 
confirmar la inexistencia de prácticas funerarias con 

anterioridad a ca. 2000 cal BC, algo que concuerda 
con lo constatado en el resto de los yacimientos ar-
gáricos del sureste peninsular.

Otro hallazgo destacado de esta fase es un pe-
queño elemento de barro endurecido cuya superficie 
se encontraba pintada (Pastor, 2019), localizado en el 
CE-H, con motivos similares a los «lunares» entre los 
hallados recientemente en las excavaciones efectua-
das en La Almoloya (Pliego, Murcia) (Lull et al., 2015). 

No disponemos, por el momento, de dataciones 
vinculadas al final de esta fase, pero a tenor de lo que 
hemos constatado en otros yacimientos argáricos ex-
cavados recientemente, como Caramoro I (Jover et 
al., 2019) o Cabezo Pardo (López, 2014), esta fase fi-
nalizaría en torno a ca. 1850/1800 cal BC.

Fase V 

Hasta el momento no se ha registrado ningún tipo 
de estructura muraria que permita definir las ca-
racterísticas a nivel urbanístico y estructural de 
las viviendas asociadas a esta fase. No obstante, 
hay dos enterramientos que se relacionan clara-
mente con estos momentos. Se trata de la tumba 
4, una pequeña fosa donde se depositó el cadá-
ver de un infante de 3-6 meses sin ajuar, y de la 
tumba 5, cuya fosa llega a cortar el pavimento 
del edificio L de la fase III. Este enterramiento co-
rresponde a un individuo infantil de 3-4 años en 
decúbito lateral izquierdo, que como único ajuar 
conservado tenía un cuenco situado junto a su 
rostro y una pata de cerdo. Estos restos estaban 
muy afectados por la erosión, lo que había provo-
cado la completa desaparición de los huesos de la 
pierna y casi completamente de la pelvis.

Conclusiones

Las excavaciones desarrolladas en los últimos años 
en Laderas del Castillo han permitido documentar 
un registro que evidencia una estrecha afinidad con 
el determinado en el resto del territorio argárico y, 
por consiguiente, con las prácticas sociales argáricas. 
Pero, sobre todo, están proporcionando por prime-
ra vez unos contextos lo suficientemente definidos 
como para caracterizar esas primeras fases de la cul-
tura argárica, desde ca. 2200 cal BC, y que, a diferen-
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cia de lo que hasta el momento venía proponiéndose, 
no solo están presentes en el valle del Guadalentín, 
en Murcia, y la cuenca de Vera, en Almería, sino que 
ahora podemos confirmar que también están presen-
tes en la cuenca baja del río Segura.

En ese sentido, Laderas del Castillo, gracias a la 
investigación desarrollada hasta la fecha, se está 
confirmando como uno de los asentamientos «nu-
cleares» dentro del territorio septentrional argárico, 
pero también como uno de los centros urbanos ini-
ciales de todo El Argar.

-----

El presente trabajo ha sido realizado en el marco de 
los proyectos de investigación «El proceso histórico 
en el II milenio cal BC en el Bajo Vinalopó y Vega 
Baja del Segura» financiado por la Diputación Pro-
vincial de Alicante, y «Espacios sociales y espacios de 
frontera durante el Calcolítico y la Edad del Bronce 
en el Levante de la península ibérica» (HAR2016-
76586-P), financiado por el Ministerio de Economía 
y Competitividad del Gobierno de España.
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