


	
		×
		

	






    
        
            
                
                    
                        
                    
                

                
                    
                        
                            
                            
                        

                    

                

                
                    
                                                    Log in
                            Upload File
                                            

                

            


            	Most Popular
	Study
	Business
	Design
	Technology
	Travel
	Explore all categories


        

    





    
        
            
                
                    
                

                

                    
                        número dedicado a la escuela politécnica...

                    


                    
                        
                            	Home
	Documents
	Número dedicado a la Escuela Politécnica Superiorrua.ua.es/dspace/bitstream/10045/61725/1/1997_Seva_Alquibla.pdf · rocas volcánicas filonianas inyectadas en las margas del Mioceno


                        

                    


                    




    
        
            
                
                    
                        

                        
                        
                    

                    
                        
						1

30
                        
                    

                    
                        
                        100%
Actual Size
Fit Width
Fit Height
Fit Page
Automatic


                        
                    

					
                

            


            
                
                    
                    
                    
                

                
                    

                    

                    
                        
                         Match case
                         Limit results 1 per page
                        

                        
                        

                    

                

            

            
									
    
        
        

        

        

        
        
            
        

        
    






				            

        

    









                    
                        
							Upload: vuongtu
                            Post on 05-Oct-2018

                            214 views

                        

                        
                            Category:
 Documents


                            0 download

                        

                    


                    
                        
                            Report
                        

                                                
                            	
                                    Download
                                


                        

                                            


                    
                        
                        
                            
                                    
Facebook

                        

                        
                        
                            
                                    
Twitter

                        

                        
                        
                            
                                    
E-Mail

                        

                        
                        
                            
                                    
LinkedIn

                        

                        
                        
                            
                                    
Pinterest

                        
                    


                    
                

                

                    
                    
                        Embed Size (px):
                            344 x 292
429 x 357
514 x 422
599 x 487


                        

                    

                    

                    

                    
                                        
                        TRANSCRIPT

                        Page 1
                        


Page 2
                        

Número dedicado a la Escuela Politécnica Superior de Orihuela al cumplir el 25° aniversario
 de su creación (1972-1997)

Page 3
                        

1 6 .... ·--... 1'
 i >,---- i l.
 1 .
 '1. "1QUIBL~" i 1
 --~- 1
 l Centro d1
 e ~::estigación del Bajo SeguJ
 INSTITUTO DE CULTURA
 JUAN GIL - ALBERT
 DIPUTACION DE ALICANTE
 t/h~IDAD ~~ J dolitknioa Superim
 de Orihuela
 I.S.S.N.: 1.136-6.648 D.L.: MU-1.825-1995
 Imprime: PICTOGRAFIA, S.L. • Carril de la Parada, 3 • 30010 MURCIA

Page 4
                        

COMITÉ CIENTÍFICO
 Vicente Gozálvez Pérez
 Francisco Calvo García-Tornel
 Antonio Escudero Gutiérrez
 ]osé Costa Más
 Francisco Artés Calero
 Manuel Nieves Ruiz
 Lorenzo Avellá Reus
 Asunción Amorós Marco
 Ferrnín Crespo Rodríguez
 Antonio García Menárguez
 María García Samper
 Manuel de Gea Calatayud
 Norbert Hurtado Aldeguer
 DIRECTORES
 Gregario Canales Martínez
 Pablo Melgarejo Moreno
 SECRETARIOS
 Emilio Diz Ardid
 Miguel Giménez Montesinos
 COMITÉ DE REDACCIÓN
 Remedios Muñoz-Hernández
 Rafael Torres Montesinos
 Domingo Saura López
 Pedro Campillo Herrera
 Mª. de la Soledad Almansa Pascual de Riquelme
 DISEÑO PORTADA
 Carlos Arellano Ferrer
 EDITOR
 Centro de Investigación del Bajo Segura (Alquibla)
 Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Universidad Miguel Hernández
 Ctra. de Beniel, Km. 3,2 - 03312 ORIHUELA (Alicante)
 REDACCIÓN
 Dpto. de Geografía Humana • Facultad de Filosofía y Letras
 Universidad de Alicante - Campus de San Vicente del Raspeig - 03080 Alicante
 Producción Vegetal • Escuela Politécnica Superior de Orihuela (U.M.H.)
 Ctra. de Beniel, km. 3,2 - 03312 Orihuela (Alicante)
 La responsabilidad por las opiniones emitidas en los artículos que publica
 Alquibla, revista de investigación del Bajo Segura, corresponde únicamente
 a sus respectivos autores.

Page 5
                        

ANÁilSIS CERAMOLÓGICO DE ALGUNOS FRAGMENTOS DEL BRONCE ANTIGUO DE lAS lADERAS
 DEL CASTlllO DE CALLOSA DE SEGURA (ALICANTE)
 ROMUALDO SEVA ROMÁN*
 Resumen En el marco de la Edad del Bronce Antiguo del Sureste Peninsular,
 la caracterización de cerámicas arqueológicas ha revelado datos muy interesantes sobre la manufacturación cerámica y la evolución tecnológica que viene del Calcolítico y que confirma la idea de la existencia de una complejidad de la cochura y un conocimiento avanzado de estas técnicas. Por otro lado los análisis nos han mostrado la existencia de un comercio claro con d mundo Meridional en esta época.
 Abstract In the Early Bronze Age in the Southeast of Spain, the Archaeological
 pottery characterisation has show interesting dates about the pottery manufacturation and technical evolution from Chalcolitic period, and confirm the theory about a complex coction and advanced knowledge about these technics. By other hand, the analysis has showed a clear trade with the south our Country during this period.
 l. INTRODUCCIÓN
 En el contexto de los estudios tradicionales de la Edad del Bronce y de caracterización cerámica durante los últimos años en nuestra provincia (Seva, 1992, 1995a, 1995b, 1995c; González Prats et al. 1995; Seva et al. 1995a, 1995b), uno de los yacimientos paradigmáticos, por sus conexiones eminentemente argáricas, es el de Las Laderas del Castillo de Callosa de Segura, en la vega Baja del río del mismo nombre.
 No cabe duda que antiguas excavaciones aportaron algunos datos sobre la cultura material de este poblado, sin embargo hoy día podemos contextualizar de mejor manera la expansión poblacional del área, observando una dispersión de poblados sobre el territorio en función de varios parámetros como son: los cursos de agua, terrenos de cultivo, lugares a salvo de ambientes poco saludables y, al menos, en determinados períodos, causas defensivas o de control l.
 * Servicios Técnicos de Investigación. Universidad de Alicante. l. Dependiendo del tipo de asentamiento.
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&'IÁLIS!S CERAlv!OLÓG!CO DE ALGUNOS FRAGMENTOS DEL BRONCE ANTIGUO DE LAS LADERAS DEL CASTILLO DE CALLOSA DE SEGURA
 En este caso hemos realizado el estudio ceramológico de algunas de las cerámicas del Bronce Antiguo, tratando de determinar la tecnología cerámica, comparándola con los períodos anteriores y posteriores, la temperatura de cocción de las mismas y los posibles hornos utilizados, así como la procedencia de las mismas y el posible comercio llevado a cabo en la zona, más aún teniendo en cuenta, como veremos posteriormente, que la geología de esta zona presenta unas particularidades especiales.
 H. OROGRAFÍA
 La comarca donde se enclava este yacimiento conocido desde antaño se caracteriza básicamente por dos aspectos; el primero de ellos son los relieves de las sierras de Callosa y Orihuela y las múltiples lomas más meridionales ya insertadas dentro de la provincia de Murcia, y el segundo se referiría a los extensos llanos de inundación cubiertos hoy día por sedimentos cuaternarios recientes de la cuenca del Segura y el Vinalopó.
 Las sierras de Callosa y Orihuela son bastante prominentes (más de 500 m. de altura) respecto a las tierras llanas cercanas ya a la desembocadura situadas a unos 10m. sobre el nivel del mar.
 El yacimiento se localizaría cercano al núcleo urbano de Callosa del Segura y al río sin poder determinar con claridad la cercanía al mismo a tenor de los cambios de trayectoria del cauce y la sedimentación que ha ido acumulando en los últimos 4.000 años. Dentro de esta problemática cabría cuestionar determinados aspectos sobre el medio físico actual que abordaremos someramente a continuación.
 Por los estudios realizados en los últimos años y pendientes de publicación, efectuados como informes de impacto ambiental, junto con otras referencias hechas por varios autores (Llobregat, 1972; Fernández Gutiérrez, 1986; Brotóns y Seva, 1993), parece ser que hacia el II milenio antes de cristo esta área quedaría inmersa dentro de una gran laguna de inundación que se comunicaría con el mar mediante una gola. Esta llanura sería la receptora de las aguas provenientes de las cuencas del Segura y el Vinalopó que se unirían en la misma creando un ámbito de aguas salobres en las zonas más bajas. Los relieves antes descritos quedarían como resaltes dentro de esta laguna, sobre todo a partir de la antes mencionada cota, y cuyos restos aún se pueden observar relictamente en el Hondo de Elche pese a las obras de cubrimiento de zonas endorreicas y colonización de las mismas efectuadas por voluntad del cardenal Belluga durante el siglo XVIII.
 116
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 Por lo tanto, estaríamos ante una zona de contactos por vías marítimas y bien comunicada hacia el interior por el propio curso del río, estando claramente en relación con las comunidades argáricas que se desarrollaron en el Murcia y el Sureste de la península Ibérica como así lo demuestra la cultura material aparecida en conjunto en este yacimiento como posteriormente veremos.
 m. GEOLOGÍA DE LA ZONA
 Unas particularidades especiales presenta el área que nos ocupa es el
 117
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ANÁLISIS CERAJviOLÓGICO DE ALGUNOS FRAGMENTOS DEL BRONCE ANTIGUO DE LAS LADERAS DEL CASTILLO DE CALLOSA DE SEGURA
 metamorfismo, que pese a ser de poca importancia, se trata del único que aparece en la provincia de Alicante. Este hecho va a configurar una estratigrafía bien distinta a la habitual de nuestras tierras aportando una petrología en sintonía con estas condiciones geológicas.
 En primer lugar nos encontramos con formaciones del Pérmico y Triásico (Inferior, Medio y Superior) donde se conjugan cuarcitas, pizarras, filitas, carbonatos (algunos de ellos con nódulos de silex), dolomias y metabasitas de orígen ígneo. A su vez, las estructuras formadas durante el Pérmico presentan un gran abanico de variedades en sus afloramientos, puediendose observar pizarras, cuarcitas, carbonatos con Gasterópodos y Lamelibranquios, areniscas vinosas y blanquecinas, dolomías y rauhwackas.
 En algún momento postmioceno se produjeron fenómenos de vulcanismo en esta zona y así se constata por la presencia de afloramientos de rocas volcánicas filonianas inyectadas en las margas del Mioceno Terminal dando lugar a un tipo de lamproíta denominada Fortunita. Se trata de una roca intermedia entre la Verita y la Jumillita de las que difiere por la presencia de olivino.
 Posteriormente, durante el Terciario se desarrollarán otros tipos de formaciones, apareciendo margas, areniscas, calizas (algunas bioclásticas) y conglomerados abarcando todo el Neógeno, llegando en algunos casos hasta los momentos iniciales del Cuaternario, se trata de algunas elevaciones de escasa entidad que se desarrollan en las zonas externas a las sierras de Callosa y Orihuela y que podrían tener relación con antiguas llanuras aluviales. En estos sedimentos postmanto es donde se puede recoger una gran variedad de fósiles como Globigerinoides, Globorotalias, ostreidos, etc ... Finalmente cabe destacar la formación durante el Holoceno de graveras y aluviones recientes.
 Petrográficamente hablando y dadas las formaciones existentes, se puede apreciar la aparición de rocas metamórficas de baja esquistosidad (sin granates) e ígneas. Son minerales comunes la micas incoloras, clorita, cuarzo, albita, anfíbol, biotita, plagioclasas cálcicas, clinopiroxenos y hornblenda; minerales a los que se añadirían los de origen volcánico con contenidos en diópsido, flogopita, sanidita y apatito junto con los de origen sedimentario con altos contenidos en carbonatos y calcita.
 IV. EL YACIMIENTO Y SU ADSCRIPCIÓN CULTURAL
 Poco sabemos de este yacimiento ya que los materiales proceden de excavaciones antiguas efectuadas en la necrópolis, sobre todo de las realizadas por Furgus hace varias décadas, materiales que en algunas ocasiones se han reestudiado más recientemente como es el caso de R. Soriano
 118
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 (1986) y que parecen vislumbrar la existencia de una necrópolis y un poblado.
 Los materiales parecen indicar la presencia de un núcleo argárico que comprendería tanto el Argar A como el B, si bien se pueden apreciar también la existencia de algunos elementos del llamado Bronce Valenciano. No queriendo entrar a discutir en este apartado si este yacimiento es o no argárico, de influencias argáricas, o incluso argarizante como se ha dicho últimamente, sólo sugeriremos, dado el estado de la investigación actual, que a nuestro entender se trataría de un núcleo de filiación argárica aunque existan elementos similares a yacimientos valencianos y de Castilla-La Mancha más septentrionales que conferiría una inferencia osmóticocultural con estas áreas.
 En cualquier caso se trataría de un asentamiento importante dado el número de tumbas que aparecieron, localizado en el Bajo Segura, en torno a unas tierras muy productivas como consecuencia de los arrastres aluviales cercanos, dentro de un ecosistema, mediterráneo, con una biocenosis vegetal muy variada dado un medio físico con zonas de inundación, corrientes fluviales importantes y areas montañosas.
 l. Los materiales cerámicos estudiados
 Son escasos los fragmentos de vasos estudiados, y todos pertenecientes al Bronce Antiguo, procedentes de antiguas excavaciones. Las formas recogidas, excepto algún frangmento concreto, han sido las más comunes, formas que se han venido identificando con el llamado Bronce Valenciano y el Bronce Argárico.
 La elección de este yacimiento ha venido determinada por los elementos metamórficos y volcánicos aparecidos en el poblado de Les Moreres y los afloramientos metamórficos e ígneos que se localizan en torno a la Sierra de Callosa del Segura y de Orihuela, pudiendo así determinar un orígen autóctono o externo; toda vez que se podría constatar una posible relación de este yacimiento callosino con tierras más septentrionales (atribuidas al llamado Bronce Valenciano) dada la morfología de algunas formas.
 119
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 N° Muestra Color Color Color Descripción Interior Exterior Matriz (Munssell) (Munssell) (Munssell) yequival. yequival. yequival.
 1 LC 7.5 YR 5/4 7.5 YR 4/4 7.5 YR 7/0 Forma 6 marrón marrón gris claro Siret. (MO) oscuro (MO)
 2 LC 7.5 YR 6!6 2.5 YR 5/8 7.5 YR 6!6 Informe amarillo rojo (MO) amarillo rojizo rojizo
 3LC 2.5 YR 5/8 2.5 YR 5/8 2.5 YR 3/0 Informe rojo (MO) rojo (MO) gris muy
 oscuro
 4LC 2.5 YR 5/8 2.5 YR 5/8 5 YR 7/6 Forma 5 rojo rojo amarillo Siret.
 rojizo
 5 LC 10 YR8/4 10 YR8/4 10 YR8/4 Informe marrón muy marrón muy marrón muy pálido pálido pálido
 6LC 10 YR 5/4 5 YR6/6 5 YR 5/4 Informe marrón amarillo marrón amarillento rojizo rojizo (MO)
 7LC 2.5 YR 5/8 2.5 YR 5/8 2.5 YR 5/8 Olla globular rojo rojo rojo
 SLC 5 YR 5/4 7.5 YR 3/4 2.5 YR 2.5/0 Cuenco marrón marrón negro semiesférico rojizo (MO) oscuro (MO)
 9LC 5 YR4/3 10 R 4/6 rojo 2.5 YR 3/0 Forma 5 marrón gris muy Siret: rojizo oscuro
 lOLC 2 YR 5/8 2 YR 5/8 2.5 YR 5/8 Cuenco rojo rojo rojo semiesférico
 120
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 N° Muestra Trat. Trat. Tamaño Periodo Interior Exterior
 1 LC Alisado Alisado Grande Bronce Antiguo 2 LC Alisado Alisado Pequeño Bronce Antiguo 3LC Alisado Alisado Bronce Antiguo 4LC Engobe Engobe Mediano Bronce Antiguo 5LC Alisado Alisado Bronce Antiguo 6LC Alisado Alisado Bronce Antiguo 7LC Alisado Alisado Mediano Bronce Antiguo SLC Alisado Alisado Mediano Bronce Antiguo 9LC Espatulado Erosionado Pequeño Bronce Antiguo
 lOLC Espatulado Espatulado Granee Bronce Antiguo
 2. Manufacturación
 Un problema a la hora de analizar las cerámicas de este yacimiento es que, en algunas de ellas, no conocemos el tamaño, puesto que los fragmentos analizados eran muy pequeños. Por otro lado, podemos apreciar que los tratamientos de las superficies responden a los parámetros tantas veces analizados durante esta época de la Edad del Bronce, con una mayoría de alisados, junto con porcentaje menor de espatulados y de forma puntual los engobados. Estos tratamientos configurarían a las piezas la estanqueidad necesaria para la contención de líquidos.
 Dadas las coloraciones que aparecen, se puede precisar que las cocciones fueron en todos los casos oxidantes durante todo el proceso de la cochura de las piezas dado el color rojizo, marrón o amarillento que presentan las piezas en su superficie y en su matriz. Sin descartar una cochura en un horno complejo donde se puede regular la entrada de aire para ampliar o disminuir la entrada de oxígeno. También se podría atribuir la coloración, si bien nos parece menos acertado en este caso dada la uniformidad que presentan, al uso de madera tierna para la cocción y el desprendimiento de agua durante la misma haciendo que la reacción del óxigeno del agua diera junto con los mayores o menores contenidos en óxidos de hierro estas coloraciones típicas.
 En cuanto a los usos se aprecian las marcas de fuego y las típicas marcas de limpieza en los vasos de tamaño mediano. No ocurre así con los de tamaño grande que no presentan ni marcas ni golpes de fuego obsevándose una coloración más uniforme. En cuanto a los vasos de la forma 5 de Siret, en ámbos casos presentan también marcas de limpieza, si bien no hemos podido apreciar en los fragmentos analizados marcas de haber sido expuestos al fuego.
 121
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MÁUS!S CERfu'v!OLÓGICO DE ALGUNOS FRAGMEI\TOS DEL BRONCE ANTIGUO DE LAS LADERAS DEL CASTILLO DE CALLOSA DE SEGCRA.
 Los tratamientos de los vasos en cuanto a los acabados superficiales presenta, como en la mayoría de los casos durante la Edad del Bronce, una preponderancia de los alisados, siendo más escasos los espatulados y el engobe; el bruñido no lo hemos podido constatar, sin embargo no quiere decir que existan vasos con este acabado en el poblado, sino que no hemos accedido a un material de este tipoz. Pese a todo, debemos destacar la presencia de engobe en estas cerámicas que es una representación algo atípica para estos momentos culturales y ubicación del yacimiento3.
 La textura de la cerámica a simple vista es bastante grosera, pero claramente diferenciable del resto de yacimientos arqueológicos estudiados, y que, como ya hemos apuntado anteriormente, sería relacionable con una cochura más compleja en un horno que podría poseer una doble cámara con un prolongado proceso de transformación por temperatura que puede ser también debido al uso de un combustible con un mayor poder calorífico y de consumo más lento como podría ser la encina u otras quercíneas.
 3. Análisis por lámina delgada
 LC.l. - Morfología del desgrasante y porcentaje: angulosa, 40%, estructura
 grosera con elementos muy finos sin orientación. - Minerales: esquistos con abundancia de cuarzo y mica, óxidos de
 hierro, moscovita, cuarzo metamórfico, magnetita, biotita y turmalina.
 LC.2. - Morfología del desgrasante y porcentaje: angulosa, 45%, estructura
 grosera con elementos muy finos, buena orientación con algunos halos de presión.
 - Minerales: esquistos con preponderancia de micas, óxidos de hierro, cuarzo metamórfico y triásico, moscovita, biotita, magnetita y de forma puntual zircón y turmalina.
 LC.3 . . - Morfología del desgrasante y porcentaje: angulosa, 35%, estructura
 2. Hemos recogido en este caso fragmentos que se pueden considerar de poca importancia dado que existen muchos vasos restaurados, los cuales no hemos analizado, aunque sí que se observa una variabilidad en cuanto a la materia prima utilizada (observada a través de «Visu•). No obstante intentamos escoger entre materiales con contenidos metamórficos dados los cambios geológicos que aparecen en esta zona.
 3. Quizá no sean tan infrecuente el uso del engobe en esta época, puede ser que la falta de caracterización de cerámicas prehistóricas nos haga tener una visión distinta de las calidades cerámicas durante este periodo en áreas argáricas como es este caso.
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 grosera con elementos muy finos, halos zonados con orientación media.
 - Minerales: esquistos con abundancia de micas y cuarzo, magnetita, cuarzo (mucho metamórfico), óxido de hierro, moscovita, biotita y algún cristal de silex.
 LC.4. - Morfología del desgrasante y porcentaje: angulosa, 40%, estructura
 grosera sin orientación. - Minerales: esquistos con abundancia de cuarzo y mica, magnetita,
 cuarzo metamórfico, óxidos de hierro, moscovita y chamota con carbonatos continentes de ostreidos y bivalbos.
 LC.5. - Morfología del desgrasante y porcentaje: angulosa, 40%, estructura
 grosera con materiales arcillosos, buena orientación con halos de presión zonados.
 -Minerales: esquistos con abundancia de cuarzo, cuarzo metamórfico, moscovita, óxidos de hierro, magnetita, biotita y de forma puntural zircón.
 LC.6. - Morfología del desgrasante y porcentaje: angulosa, 40%, estructura
 grosera con materiales arcillosos sin orientación y con un aplique en las superficies de material fino.
 -Minerales: esquistos con abundancia de cuarzo y micas, cuarzo metamórfico, óxidos de hierro, moscovita, magnetita y de forma puntual chamota con carbonatos parcialmente recristalizados y biotita.
 LC.7. - Morfología del desgrasante y porcentaje: angulosa y redondeada,
 35%, estructura grosera con matriz fina sin orientación. -Minerales: esquistos con abundancia de cuarzo y micas, cuarzo meta
 mórfico, moscovita, biotita, óxidos de hierro y de forma puntual zircón.
 LC.S. - Morfología del desgrasante y porcentaje: angulosa y redondeada,
 35%, estructura grosera con matriz arcillosa sin orientación. -Minerales: esquistos con abundancia de cuarzo y mica, cuarzo meta
 mórfico, moscovita, biotita, óxidos de hierro y de forma puntual zircón.
 LC. 9. - Morfología del desgrasante y porcentaje: angulosa y redondeada,
 35%, estructura grosera con materiales finos sin orientación.
 123

Page 14
                        

ANÁLISJS CERAMOLÓGJCO DE ALGUNOS FRAGME!\TOS DEL BRONCE Al'ITJGUO DE LAS LADERAS DEL CASTJLLO DE CALLOSA DE SEGURA
 - Minerales: cuarzo metamórfico, moscovita, bitotita, óxidos de hierro, esquistos con abundancia de cuarzo y mica, magnetita, y de forma puntual turmalina y zircón.
 LC.lO. - Morfología del desgrasante y porcentaje: angulosa y redondeada,
 35o/o, estructura grosera con materiales finos, orientación media con halos de presión zonados y un aplique exterior de óxidos de hierro.
 -Minerales: cuarzo metamórfico, esquistos con abundancia de cuarzo, moscovita, magnetita, óxidos de hierro, chamota y de forma puntual turmalina y biotita.
 Como podemos apreciar existe una cierta uniformidad en cuanto a composición mineralógica de las muestras que presentamos. En primer lugar se puede observar unos minerales mayoritariamente metamórficos, a los que se añaden elementos triásicos (cuarzo); materiales, todos ellos, en concordancia con la geología de esta franja, ya que, como antes hemos descrito, en este área aparecen los únicos afloramientos metamórficos de la provicia de Alicante y son los que enlazarían con los existentes en el Sureste de la península Ibérica y que se han identificado siempre con los afloramientos metalíferos de cobre, plomo o plata. No obstante en dos de las piezas aparece la utilización de la chamota con materiales sedimentarios que también pueden tener un orígen autóctono dado que en las zonas altas montañosas también se localizan este tipo de materiales, materiales que, sin duda, proceden de un vaso anterior destruido y machacado para ser utilizado como desgrasante. De cualquier forma, tampoco se puede descartar que la procedencia de este vaso sea originaria de intercambios comerciales con otras áreas mas septentrionales dadas las formas cerámicas descritas para este yacimiento que denotan un fenómeno de osmósis cultural con el llamado Bronce Valenciano y de Castilla-La Mancha.
 Un dato que llama la atención y que corroboraría un orígen autóctono de la cerámica es que en los esquistos no encontramos granates que son típicos de las zonas internas del Sistema Bético, y no de los afloramientos metamórficos del entorno del yacimiento, aunque existen en Crevillente a varias decenas de metros de profundad sobre la superficie.
 El desgrasante en un 30o/o de las muestras formaba parte del sedimento pero se le añadió una porción para equilibrar la mezcla con los elementos finos, mientras que en el resto siempre es añadido. La estructura es bastante grosera con gran contenido de desgrasante que fue extraido intencionalmente de rocas metamórficas, teniendo en cuenta que estos materiales no presentan mucha dureza evolucionando rápidamente.
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 La utilización de la chamota como desgrasante no aparece generalizada, según los estudios actuales, en otras zonas de la península Ibérica en esta época, sin embargo, sí que se generaliza su uso en yacimientos más septentrionales, por lo que el uso puntual en este poblado estaría en concordancia con un área de transición entre las culturas ya descritas de nuestra zona de estudio4 y con las cerámicas con componentes metamórficos (Seva, 1995).
 La manufacturación de las piezas, como se puede apreciar, es algo tosca dados los altos contenidos en desgrasante, sin embargo, presentan una uniformidad en cuanto a la porosidad de las piezas que es baja, lo que las haría útiles tanto para la contención de sólidos corno de líquidos. No obstante, la pieza número seis aparece engobada y con marcas de fuego y de lavado con un aplique arcilloso posterior a una primera cocción sobre sus superficies sin poder precisar el tiempo transcurrido entre ámbos procesos. De cualquier forma cabe aventurar que se trataría de un aplique posterior, dada la aparición de muchas marcas de limpieza y su exposición al fuego en repetidas ocasiones, y con su reiterado uso podría presentar problemas de estanqueidad por resquebrajamientos o desconchamientos.
 Los vasos de mayor tamaño estarían destinados muy posiblemente al almacenaje de sólidos por no presentar marcas de fuego ni de lavado y teniendo en cuenta, a nuestro modo de entender, la existencia de materiales de cuero que podrían servir mejor para el transporte y el almacenamiento de agua como se ha venido utilizando desde períodos anteriores hasta las culturas primitivas actuales.
 Cabe destacar en estas cerámicas la inexistencia de desgrasantes vegetales en su matriz, dado que es utilizado de forma habitual en las culturas del Calcolítico y la Edad del Bronce en nuestra zona.
 En otro aspecto de la manufacturación, en dos piezas (2 y 6) se ha detectado la presencia de halos de presión zonados que se originarían en la zona de unión de los churros de arcilla, realizados mediante unos instrumentos rígidos como podrían ser una tableta de madera y una espátula, mientras el resto de las piezas se han realizado mediante la técnica del vaciado, que en el caso de los vasos de mayor porte se modelaron mediante piezas de apreciable tamaño que posteriormente se unieron entre sí (de 3 a 4 piezas habitualmente).
 No podemos en este caso hacer apreciaciones de temperatura dado que sus componentes no son demasiado sensibles a los efectos de incre-
 4. En este aspecto no debemos olvidar que los estudios de caracterización de cerámicas arqueológicas en toda el área del levante peninsular en los periodos que tratamos son escasos y la evaluación que hemos hechos al respecto estaría sujeta a revisiones conforme se avance en este campo.
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 mento de la misma y por lo tanto haremos las consideraciones oportunas a través de la Difracción de Rayos X.
 Por lo tanto, y a tenor de lo expuesto hasta el momento, podemos apreciar que la cocción mejora cualitativamente respecto al resto de yacimientos estudiados (con excepciones como la cerámica calcolítica monocroma roja de Les Moreres), González Prats et. al. 1995, sin embargo la elaboración sigue siendo tosca pero con un añadido intencional en todos los casos del desgrasante; se trata de producciones aparentemente autóctonas que también nos indican, dados los componentes encontrados en la chamota, un flujo comercial con tierras del entorno.
 4. Porosidades
 Las porosidades de las cerámicas estudiadas, obtenidas a partir de la densidad nos ofrecen unos resultados bastante homogéneos.
 Nº MUESTRA Nº SIGNADO DENSIDAD POROSIDAD
 1 LC 1 2,02 23,77% 2 LC 2 2,14 19,24% 3 LC 3 2,05 23,39% 4 LC4 2,15 18,26% 5 LC 5 2,14 19,24% 6 LC6 2,13 19,62% 7 LC 7 2,15 18,26% 8 LC 8 2,04 23,01% 9 LC9 2,03 23,39% 10 LC10 2,14 19,24%
 Las porosidades se comprenden entre un 23,39 y un 25,66%, entrando en estos márgenes distintas morfologías de vasos. No se hace factible pensar que cada tipo de vaso tuviera una fábrica distinta; por el contrario se observa un mismo desarrollo en la elaboración de todos los vasos, respondiendo a una uniformidad como así responde la mineralogía y manufacturación de los mismos como ya hemos descrito anteriormente. De cualquier forma la porosidad que presentan estas cerámicas entran dentro de los cánones de las cerámicas de esta época, dando la suficiente estanqueidad para que pudiera contener tanto líquidos como sólidos. En este sentido, siempre debemos considerar también, como ya hemos hecho, el factor del acabado y de los tratamientos superficiales que conferirían a las cerámicas una mayor o. menor permeabilidad y que podría también estar en concordancia con su uso.
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 En consecuencia, asistimos a unas producciones uniformes dentro de un mismo yacimiento, que junto con las composiciones y fábrica nos permite precisar que los habitantes de este poblado tenían un conocimiento bastante preciso de la elaboración cerámica, buscando intencionalmente un tipo de desgrasante para sus producciones y dándoles unas cocciones muy uniformes.
 5. Análisis por XRD
 Los resultados obtenidos a partir de la lectura de los piCos mediante los difractogramas de Rayos X referentes a los minerales han sido los siguien-tes:
 NºXRD NÚM. SIGNADO FIL. CALC. Q HEM. FEID. PLAG.
 RS125 1 LC 1 53,56 36,77 4,45 5,2 RS115 2 LC 2 55,55 3,7 33,88 1,85 4,62 RS77 3 LC 3 66,21 24,9 4,36 3,87 RS80 4 LC4 54,54 34,54 1,94 8,18 RS95 5 LC 5 58,93 40,23 0,82
 RS122 6 LC6 58,33 4,16 32,16 5 RS92 7 LC7 58,25 35,33 1,35 4,85 RS60 8 LC8 58,02 30,89 0,81 5,69 4,06
 RS161 9 LC 9 67,79 2,13 18,81 1,12 4,51
 Pese a que las proporciones en filosilicatos están bastante parejos, los de cuarzo presentan variadas amplitudes, siendo puntual (3 muestras) la presencia de calcita, que manifiesta la adición de pocos porcentajes de carbonatos, puesto que no se ha detectado a través de la lámina delgada.
 Más distorsionantes son los porcentajes de feldespato o plagiodasas, algo que haría referencia a distintas áreas fuentes de materia prima para elaborar los vasos cerámicos.
 En conjunto, se trata de materiales de orígen metamórfico e ígneo que, como veremos, serán atribuibles a distintos lugares de orígen, siendo algunos de claro orígen autóctono, mientras que otras pueden tener su centro de producción en cualquier zona metamórfica del sureste Peninsular, teniendo en cuenta, además, la clara filiación argárica del yacimiento.
 Las temperaturas de cocción son también variadas, desde altos contenidos en hematites (muestras 1 y 3); otras con porcentajes medios o bajos (muestras 2, 4, 7, 8 y 9), mientras que dos de las muestras no contienen
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 fases de alta temperaturas. En los casos con mayor porcentaje, se estimaría un temperatura de cocción por encima de los 800ºC, pudiéndo llegar, incluso a los 850ºC. Las muestras con menores porcentajes en hematites, podrían situarse entre los 740 y 780ºC, mientras que las que no contienen cantidad alguna en esta fase neoformada, quedaría cocida por debajo de estas temperaturas.
 Los elementos arcillosos estarían en concordancia con las temperaturas observadas mediante los componenetes minerales.
 En consecuencia, estaríamos ante vasos de orígenes diversos con, al menos, tres tipos de cocciones distintas. No obstante, y teniendo en cuenta las coloraciones y las temperaturas alcanzadas, estaríamos ante técnicas de manufacturación avanzados, con un conocimiento de hornos complejos, con un control de temperatura y entrada de aire bastante sofisticado (podría tratarse de un horno de tiro invertido), separándose de la cámara de combustión y laboratorio. Se trata, en muchos casos de cocciones sostenidas con un alto poder calorífico, pudiéndose utilizar madera de alcornoque o encina.
 Las elaboraciones cerámicas son bastante discordante respecto al poblado del Pie de Les Moreres, con técnicas más avanzadas que en este poblado (Seva, 1995), aún teniendo una clara filiación argárica de ámbos. La interpretación de este hecho es francamente difícil a la luz de los datos que poseemos hasta el momento; puede tratarse de importancia de los poblados, de etapas cronológicas distintas dentro del Bronce Antiguo o, quizás de un punto de inflexión desde el Horizonte Campaniforme al Bronce Antiguo, realmente sabemos muy poco de las etapas de transición cultural, de como se forman, o de si una etapa crítica entre los dos perídos. También puede tener cabida en la interpretación, los parámetros de la importancia de los poblados, si bien no se entiende la gran riqueza del poblado aledaño al Pie de Les Moreres -muy pobre en objetos de lujo o metal-, como es Les Moreres en etapa calco lítica, para observar elementos muy ricos, por las noticias que se tienen, tanto en las Laderas del Castillo de Callosa como en el cercano Tabaiá.
 6. Cálculos estadísticos
 El análisis estadístico del poblado de las Laderas del Castillo de Callosa ha planteado una gran problemática, tal vez como consecuencia de las pocas muestras analizadas y la variabilidad composicional de las mismas.
 5. No podemos considerar las plagioclasas como fase de alta temperatura, aún existiendo calcita (muestra 6), puesto que existen pocas cantidades de este mineral, además de no conjuntarse con cantidades de hematites.
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 En primer lugar no hemos podido desarrollar un análisis de componentes principales ni una regresión múltiple de sus componentes minerales. Ante esta contrariedad, optamos por intentar otro criterio de agrupación y diferenciación mediante el análisis cluster (método Ward), en función de los porcentajes minerales, debiendo tomar en cuenta que los hematites son fases consideradas como de alta temperatura y, por consiguiente, de neoformación.
 Aún cuando se puede ver claramente la diferenciación de las proporciones minerales, sí que podemos observar una pariedad composicional perteneciente a ambientes geológicos metamórficos, incluso teniendo en cuenta los exiguos porcentajes de calcita que aparecen en tres muestras.
 -> PROXIMITIES -> filisili calcita cuarzo hematite feldespa plagiad -> /MATRIX OUT ('C: \ WINDOWS\ TEMP\spssclus.tmp') -> /VIEW=CASE -> /MEASURE=SEUCLID -> /PRINT NONE -> /ID=n_signa -> /STANDARDIZE=VARIABLE Z.
 **************PROXIMITIES**************
 Data Information
 9 unweighted cases accepted. O cases rejected because of missing value.
 Squared Euclidean measure used.
 ->CLUSTER -> /MATRIX IN ('C: \ WINDOWS\ TEMP\spssclus.tmp') -> /METHOD WARD -> /ID=n_signa -> /PRINT SCHEDULE -> /PLOT DENDROGRAM .
 129

Page 20
                        

A 'lA LISIS CERA.MOLÓGICü DE ALG\J'JOS FRAGMEi'<TOS DEL BRü'!CE Al\lJGUO DE LAS LADERAS DEL CASTILLO DE CALLOSA DE SEGURA
 ******HIERARCHICALCLUSTER ANALYSIS*****
 Agglomeration Schedule using Ward Method
 Clusters Combined Stage Cluster 1st Appears Next Stage Cluster 1 Cluster 2 Coefficient Cluster 1 Cluster 2 Stage
 1 1 4 1.799296 o o 5 2 7 8 4.185842 o o 4 3 3 9 7.379898 o o 8 4 5 7 11.263300 o 2 6 5 1 2 15.166893 1 o 7 6 5 6 20.768188 4 o 7 7 1 5 32.860764 5 6 8 8 1 3 48.000000 7 3 o
 ******HIERARCHICALCLUSTER ANALYSIS*****
 Dendrogram using Ward Method
 C A S E Label
 LC 1 LC 4 LC 2 LC 7 LC 8 LC 5 LC 6 LC 3 LC 9
 Rescaled Distance Cluster Combine
 Num
 1 4 2 7 8 5 6 3 9
 o 5 10 15 20 25 +---------+---------+---------+---------+---------+ -+-----+ -+ +-------------------------------+ -------+ 1
 ---+---+ +---------+ ---+ +-------+ 1 1 -------+ +-----------------------+ 1 ---------------+ 1 -----+-------------------------------------------+ -----+
 La representación del cluster nos hace una disociación grupal en cuatro conjuntos distintos:
 -Grupo l. Integrado por las muestras 1, 2 y 4, con porcentajes similares en cuarzo y filosilicatos, mientras que los hematites y la calcita son variables. Los feldespatos están bien representados en proporciones variabies más o menos altas.
 -Grupo 2. Lo componen las muestras 5, 7 y 8. Se trata de un conjunto bien diferenciado del anterior, con porcentajes medios en filosilicatos y cuarzo, bajos contenidos en hematites, quedando menos diferenciados respecto a feldespatos y plagioclasas.
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 - Grupo 3. Formado únicamente por la muestra 6, se trata de un conjunto cercano al anterior, diferenciándose sobre todo por la aparición de calcita y la ausencia o casi inexistencia de hematites, plagioclasas y feldespatos.
 -Grupo 4. Con características muy alejadas del resto (mayor distancia o separación), lo integran las muestras 3 y 9, caracterizadas por altos contenidos en filosilicatos en detrimento del cuarzo, con contenidos altos en feldespatos y ausencia de plagioclasas. Los hematites están presentes pero no tienen gran amplitud estimativa.
 Por lo tanto, y viendo los resultados obtenidos, además de los criterios proporcionales en la composición de las muestras y las fases de neoformación, se pueden observar tres grupos claros de áreas fuentes distintas, y si una de ellas es claramente autóctona, estimada por otros análisis (Seva, 1995), las restantes son ajenas a nuestra área de estudio, y por lo tanto importaciones.
 En cuanto al parámetro de hematites, únicamente es tenido en cuenta en relación a la temperatura alcanzada por el vaso en la cocción, mientras que las plagioclasas, se encontraban en el sedimento original (no es fase de alta temperatura).
 * * * *
 A tenor de los resultados expuestos observamos, al menos, tres conjuntos cerámicos distintos, con una diferencia superior al 20% en el análisis cluster, por lo que estaríamos ante grupos de importación y otros claramente autóctonos, como ya hemos apuntado.
 Se trata de producciones con acabados en alisados mayormente, sin embargo, se puede constatar también el engobe, que es una práctica algo rara en esta época y sin duda, herencia de etapas anteriores.
 Las cocciones son de larga duración o sostenidas, mayormente oxidantes, entrando en la posibilidad de un conocimiento de hornos complejos, donde se controlaba perfectamente la entrada de aire al mismo. Por otro lado, se haría uso de combustibles con poderes caloríficos altos como podría ser cualquier género de Quercus, para poder mantener una cocción prolongada y de cierto grado de temperatura.
 Los minerales aparecidos son básicamente metamórficos, aunque con algunos elementos ígneos, en algunos casos aparecen también materiales sedimentarios (nº4) y triásicos (nº 2), apuntando, como ya hemos dicho a varios orígenes, algunos del entorno y otros importados.
 Es curioso observar como el uso de chamota se restringe a Ias muestras que presentan porcentajes calcáreos, mientras que las micáceas no. Este hecho será una constante en las cerámicas de la época: las que poseen
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 elementos calcáreos, contienen chamota; mientras que las micáceas, carecen de este elemento. Esto nos puede inducir a pensar en que el hombre de esta época conocía perfectamente las propiedades de las micas para la elaboración cerámica, consiguiendo en los vasos una mayor aglutinación material, una menor porosidad y una mejor contración, al igual que ocurre con la chamota, utilizada cuando no hay micas en las cerámicas de nuestra provincia.
 La utilización de la chamota, por tanto, hay que retrotraerlo hasta, al menos, la época calcolítica, y estando condicionada su aparición por los materiales utilizados en la elaboración cerámica. No se trata de un elemento, como afirma Echallier (1983), que se generaliza su uso a partir de la época romana; por el contrario, en nuestra zona, su utilización se remonta, al menos, al III milenio a. C., con una continuidad durante toda la Edad del Bronce.
 En la misma línea, no se observa la utilización de materia orgánica como desgrasante en los vasos micáceos, mientras que es más habitual en las cerámicas con elementos calcáreos, tal vez por las antes apuntadas propiedades de las micas, no siendo necesario la utilización de esta masa vegetal.
 Los métodos de elaboración utilizados son el vaciado, la unión por piezas y la adición de churros de arcilla en serie, habituales técnicas durante esta época. No obstante, llama la atención la presencia de halos de presión zonados en algunas de las muestras, pero con poca continuidad y con una distribución bastante anárquica del desgrasante, algo que nos pondría en la pista de una unión de los churros de arcilla y un acabado mediante dos objetos duros e un fragmento de madera plana y una espátula) contrapuestos, consiguiendo, mediante el movimiento de la espátula, la unión y uniformidad deseadas y provocando estos halos de presión.
 Las porosidades de los vasos son, por lo general, bajas; algo que no nos debe extrañar dada la composición micácea de la cerámica de este poblado, si bien algunos casos están dentro de los márgenes habituales de esta época.
 Las temperaturas de cocción son variadas, desde las que quedan por debajo de los 740 ºC, hasta las que pueden llegar a superar los 840 ºC dados los altos contenidos en hematites. Algunas de estas diferencias, pueden estar provocadas por la posición que ocuparon las piezas en el horno, aunque en otros casos -las menos cocidas- estarían condicionadas por una cochura a menor temperatura. No obstante, se advierte un conocimiento de control de temperatura y mayor o menor entrada de aire en los hornos, consiguiendo la elaboración deseada.
 Finalmente, cabe señalar la correlación entre unas maderas de alto poder calorífico y el ecosistema. La utilización de maderas de quercídos o
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 Lámina nº l. Matriz grosera de las cerámicas de las Laderas del Castillo de Callosa. donde se pueden apreciar los micaesquistos, cuarzos metamóJficos junto con algunos detríticos y moscovita propios de la geología de la zona.
 Lámina nº 2. Matriz con de:,grasanle de tmnaiio medio con composición de micaesquistos y cuarzoesquistos junto con cuarzos de carácter detrítico también de producciones eminentemente locales.
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 de Alcornoque, nos ayuda a evaluar un paisaje de tipo mediterráneo, pero algo más húmedo que el actual, con bosques poco degradados y con un medio natural poco impactado por la mano del hombre, aún cuando en este caso, se trataría de un poblado de cierta relevancia y con claros vínculos a la extracción metalífera del cobre que existe en la Sierra de CallosaOrihuela.
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