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Resumen: El proceso de expansión del Neolítico en el S de Europa lleva generalmente asociada la difusión 
de un conjunto de conocimientos, tanto de carácter socioeconómico como tecnológico. Entre estos últimos, la 
alfarería permite observar diferentes tradiciones a partir no solo de las materias primas empleadas, sino también 
aportando información sobre las diferentes formas de elaboración. Este trabajo se aproxima a ambas variables 
a través de la observación petrográfica y microestructural de parte de los materiales cerámicos recuperados en 
el asentamiento en llano documentado en la c/ Colón de Novelda, Alicante, en la cuenca del Vinalopó. Los 
resultados obtenidos muestran diferencias en el procesado de las materias primas –adición de desgrasantes– y 
temperaturas de cocción variables. Atendiendo a la composición de las pastas cerámicas, la mayoría de los 
recipientes posiblemente tengan un origen local, frente a un conjunto menor de piezas que no concuerdan con 
el entorno geológico del yacimiento y que interpretamos como importaciones. Estos resultados nos aportan 
información sobre las estrategias desarrolladas en la gestión del espacio circundante y la relación con regiones y 
comunidades humanas vecinas.

Palabras clave: Península Ibérica; zona alicantina; Neolítico Antiguo y Medio; cerámica; petrografía óptica; 
microscopía electrónica de barrido.

Abstract: For most of Southern Europe, the process of Neolithic expansion was associated with the 
dissemination of a range of knowledge, both socio-economic and technological. Among the latter, pottery 
allows us to observe different traditions not only from the raw materials used, but also by providing information 
on different ways of doing. This work approaches both variables through the petrographic and microstructural 
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1. Introducción

La proveniencia1 y tecnología cerámica se han 
convertido en las últimas décadas en temas centra-
les en el estudio de las comunidades neolíticas. Las 
tradiciones alfareras locales han servido para esta-
blecer posibles genealogías del modo de vida pro-
ductor (McClure y Molina, 2008: 298-304; Clop, 
2012: 369-373; Gomart et al., 2017: 1501-1514; 
Gabriele et al., 2019). La comparación de los ges-
tos técnicos con la información disponible sobre los 
estilos cerámicos a lo largo del Mediterráneo se ha 
empleado también para plantear hipótesis en torno 
a la intensidad de contactos tras la llegada de grupos 
de pioneros y al desarrollo de procesos de evolución 
interna (Barnett, 1990: 859-865; Ard, 2013: 367-
389; Rigaud et al., 2018).

Por lo que respecta al Mediterráneo Central, en 
el sur y centro de Italia se identifica un repertorio 
muy variable en los patrones decorativos y en las 
materias primas empleadas, incluyendo el uso de 
materia orgánica (Spataro, 2011: 255-269; Teoh et 
al., 2014: 350-358; Levi et al., 2019: 52-60; Spa-
taro et al., 2019: 6287-6304). Por el contrario, las 
cerámicas de la zona de Liguria y del s de Francia 
están caracterizadas por el uso común de pastas con 
calcita añadida y, en menor media, chamota, junto 
a otras inclusiones de origen antrópico de uso más 
restringido, como el hueso (Ferraris y Ottomano, 
1997: 339-348; Convertini, 2010: 13-28; pero cf. 
Capelli et al., 2006: 89-94).

1 Sobre el uso del término proveniencia cf. Buxeda et 
al., 2008: 38-53.

Avanzando hacia el o, la imagen obtenida en 
la Península Ibérica para cada una de las actuales 
regiones es muy diferente entre sí. Mientras los re-
sultados de Cataluña apuntan a un aprovechamien-
to de sedimentos naturales sin alteración evidente 
(Clop, 2011: 83-104; Cubas et al., 2017), en la ma-
yoría de los contextos valencianos se ha registrado 
un uso intenso de la chamota y de la calcita, con 
proporciones variables a lo largo del tiempo (Ga-
llart, 1980; Clop, 2011: 83-104; McClure, 2011; 
Del Pino et al., 2021). En Andalucía, en cambio, 
los datos disponibles para un número limitado de 
enclaves apuntan a una elevada variabilidad entre 
sitios, documentándose en algún caso el uso de cha-
mota y calcita triturada, sin que exista una norma 
diacrónica clara entre ellas (Echallier, 1999: 209-
221; 2004: 128-133).

Estas tendencias se completan con lo que cono-
cemos para algunas tradiciones del interior penin-
sular y de la costa atlántica, que señalan la ausencia 
de desgrasantes al s de Portugal y en las llanuras 
del Mondego (Jorge et al., 2005: 121-128; 2013: 
825-851; Masucci y Carvalho, 2016: 201-221); la 
adición de fragmentos de hueso en el territorio de 
la actual provincia de Madrid (Díaz-del-Río et al., 
2011: 99-122), y una rica tradición tecnológica en 
el n, donde se aprovecharon diferentes tipos de se-
dimentos al añadirse un amplio repertorio de ma-
teriales, incluyendo fragmentos de roca, cerámica y 
minerales (Cubas y Ontañón, 2009: 7-22; Ortega et 
al., 2010: 987-1001; Cubas, 2012: 375-382; Cubas 
et al., 2012: 51-64).

De entre las áreas mencionadas, la que ocupa 
actualmente la Comunidad Valenciana, en con-
creto los valles situados en las comarcas centrales y 

observation of part of the ceramic record recovered from an open-air settlement documented in Colón Street 
of Novelda, Alicante, in the Vinalopó basin. The results obtained show differences in the way in which the raw 
materials were processed –i.e., tempering– and variable firing temperatures. Based on the composition of the 
ceramic pastes, most of the vessels are probably of local origin, while a smaller number of pieces do not match 
the geological environment of the site, which we interpret as imports. These results provide us with information 
on the strategies developed in the management of the surrounding space and the relationship with neighbouring 
regions and human communities. 

Key words: Iberian Peninsula; Alicantine Zone; Early and Middle Neolithic; Ceramics; Optical Petrography; 
Scanning Electron Microscopy.
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meridionales, ha jugado un papel central en la de-
finición de la cronología y los patrones de implan-
tación y evolución de los modos de vida producto-
res en la vertiente mediterránea (García Atiénzar, 
2009; García Atiénzar y Jover, 2011: 17-29; Jover 
y García Atiénzar, 2015). El modelo tradicional se 
resume en la llegada de colonos procedentes del 
Mediterráneo Central –Golfo de Génova-Golfo de 
León– a mediados del vi milenio cal ac, pertene-
cientes a la corriente de la ceramica impressa, cuyas 
evidencias más abundantes se encuentran en el valle 
del Serpis y sus aledaños (Bernabeu et al., 2009: 83-
95). Siguiendo un proceso de consolidación e in-
cremento demográfico, estas poblaciones acabarían 
extendiéndose hacia el interior, hasta la depresión 
de Villena, y de ahí hacia el s, siguiendo el curso del 
Vinalopó, y el o, a través de los valles del Prebéti-
co. Esta expansión ocurriría al mismo tiempo que 
se producirían cambios en la fisonomía del paisaje 
humano, con un aumento en el número y extensión 
de los asentamientos al aire libre, así como una cre-
ciente dependencia de patrones de almacenamiento 
local (Pérez-Jordà y Peña, 2013: 81-99).

Ejemplos de la implantación del modo de vida 
campesino fuera de la cuenca del Serpis serían los 
asentamientos de Arenal de la Virgen y Casa de Lara 
(Soler, 1960: 191-200; 1965; Fernández-López et 
al., 2008: 107-116), Ledua (Hernández y Albero-
la, 1988: 149-158), Tossal de les Basses (Rosser y 
Fuentes, 2007; Rosser y Soler, 2018: 11-40), La 
Bernarda (Soler y López, 2000-2001: 9-24) o Los 
Limoneros (García Atiénzar et al., 2020: 25-48), 
sitios en los que se han localizado señales de ocu-
pación estable organizada en torno a áreas de ac-
tividad y una significativa cantidad de estructuras 
negativas, algunas interpretadas como silos. Esta 
transformación del paisaje humano también queda-
ría reflejada en la documentación de un variado re-
pertorio cerámico donde predomina la decoración 
inciso-impresa en detrimento de las impresiones 
cardiales, seguido de un horizonte cultural marcado 
por el predominio de superficies peinadas y la au-
sencia de motivos decorativos (Martínez Amorós, 
2018: 9-32; Torregrosa y Jover, 2016: 87-117).

Tanto el modelo de expansión cardial como su 
plasmación en el Levante peninsular se han visto 
alterados en los últimos años por diversos avances, 
como la identificación de contextos relacionados 
con grupos pioneros en diferentes partes del territo-
rio, lo que ha llevado a modificaciones en las series 
cronológicas y en los modelos de dispersión (Berna-
beu et al., 2009: 83-95; García Atiénzar, 2010; So-
ler et al., 2013: 9-24; Pardo et al., 2020). El registro 
cerámico de algunos de estos contextos recuerda a 
los asentamientos del ámbito ligur-provenzal y no 
tanto a los contextos cardiales del no mediterráneo, 
considerados hasta entonces el antecedente más di-
recto (Guilaine, 2018: 211-225). Algo similar ha 
ocurrido con el modelo de evolución demográfica 
propuesto en relación con la expansión, hacia fi-
nales del vi milenio a. C., desde el núcleo cardial 
del Serpis hacia las cuencas vecinas. Algunos de los 
cambios se deben a la obtención de fechas radiocar-
bónicas tempranas en yacimientos como el asenta-
miento del n.º 3 de la c/ Colón de Novelda (García 
Atiénzar et al., 2006: 19-28) y, especialmente, la 
Cova de les Calderons y La Romana (Torregrosa 
y Jover, 2018), que vienen a indicar que la ocupa-
ción neolítica de las áreas meridionales valencianas 
podría no deberse a un único fenómeno expansivo 
desde el Serpis, además de haberse realizado en fe-
chas más tempranas de las hasta ahora consideradas 
(Jover et al., 2018: 93-121).

Este trabajo se centra, precisamente, en uno de 
los conjuntos cerámicos del vi milenio cal ac más 
meridionales de la región valenciana: el menciona-
do asentamiento al aire libre identificado en el n.º 
3 de la c/ Colón. El estudio de este sitio reviste un 
elevado interés dada su ubicación, su cronología y 
las características de su registro cerámico, aportando 
información sobre las condiciones materiales que se 
implantaron junto al modo de vida productor, así 
como sus conexiones con las regiones vecinas, que 
aquí abordaremos a través del análisis de la tecno-
logía y proveniencia cerámica. Para ello se parte del 
concepto de cadena operativa, según el cual los pro-
cesos productivos son tanto el resultado de una serie 
de condicionantes naturales como de las convencio-
nes sociales presentes en un grupo (Roux, 2017: 
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101-113). Las técnicas empleadas son la petrografía 
óptica y la observación mediante microscopía elec-
trónica de barrido –meb–.

2. El depósito del n.º 3 de la c/ Colón

Localizado en el casco urbano de la localidad de  
Novelda, el yacimiento fue descubierto a causa  
de la realización de trabajos de construcción durante 
el año 2006. El enclave se localiza en la margen de-
recha del río Vinalopó, muy cerca del actual cauce 
–utm etrS89 x: 695110; y: 4250860–. Desde un 

punto de vista geográfico, su entorno está marcado 
por la presencia de diversas formaciones montaño-
sas que delimitan la cubeta del Medio Vinalopó, 
como la Serreta Llarga y sierra del Cid al no, sierra 
de Bateig al n, Montagut y sierra de Betíes al o, sis-
temas todos ellos vinculados al Prebético meridio-
nal valenciano. La geología de la zona está definida 
por depósitos de edad triásica de composición va-
riable, caracterizados por la presencia de areniscas, 
lutitas, margas, calizas y yesos. Sobre estos depósitos 
se asientan sedimentos de edad terciaria, represen-
tados en la cartografía principalmente por calizas, 
dolomías y margas, con variaciones a lo largo de la 

Fig. 1. Localización del yacimiento de la c/ Colón, n.º 3 (base cartográfica: ortofotografía aérea del pnoa-cnig).
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estratigrafía geológica y con fa-
cies locales, dando una idea de 
la variabilidad de las condicio-
nes de sedimentación durante 
el periodo (Leret et  al., 1974). 
Debido a su cercanía al cauce 
fluvial, el entorno más inmedia-
to al yacimiento lo forman los 
depósitos detríticos procedentes 
de la erosión de las rocas blandas 
que forman el relieve circundan-
te (Fig. 1).

Las labores de excavación 
se extendieron por toda la su-
perficie del solar, de aproxima-
damente 170 m2. Los trabajos 
permitieron identificar el uso 
de este espacio como un recinto 
funerario de época mudéjar –ss. 
xiv-xvi d. C.–, además de dife-
rentes estructuras de ámbito do-
méstico fechadas entre finales del s. xiii y el xiv (De 
Miguel et al., 2011: 209-223)2. A mayor profundi-
dad, y sobre la base geológica, se hallaron eviden-
cias de cronología prehistórica dispersas por el solar 
(García Atiénzar et al., 2006: 19-28). Dos de estas 
estructuras –e-100 y e-200– estaban vinculadas a 
rocas con señales de alteración térmica que habían 
quedado profundamente transformadas por proce-
sos erosivos naturales y antrópicos. La primera de 
ellas, la única que pudo ser excavada completamen-
te3, presentaba unos 25 cm de profundidad máxima 
y una planta de tendencia oval irregular con 2 m y 
1,5 m en sus ejes máximos. El interior de la cube-
ta –ue 101– aparecía completamente rellenado de 

2 También cf. Navarro, C. (2008): “Excavación ar-
queológica. Novelda. C/ Colón, 3”. En Actuaciones arqueo-
lógicas en la provincia de Alicante 2006. Alicante: Colegio 
Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en 
Ciencias [cd-rom].

3 La e-200 quedaba por debajo de una finca colindan-
te, lo que imposibilitó establecer las dimensiones totales, 
salvo la profundidad, que también rondaba los 25-30 cm. 
A estas dificultades se suma que la estructura había quedado 
afectada por la excavación de una fosa sepulcral, ocasionan-
do la pérdida de parte del relleno.

cantos rodados de diverso tamaño –desde los 3 has-
ta los 30 cm–, la gran mayoría de ellos con eviden-
cias de rubefacción. La tercera estructura –e-300–, 
a la cual se asocia buena parte de la cultura material 
recuperada en el yacimiento, básicamente elemen-
tos de molienda, láminas, lascas y cerámica, queda 
definida por una agrupación de piedras de cantos 
angulosos que había sido afectada y parcialmente 
desmantelada por las sepulturas, por lo que resulta 
compleja su identificación con un área de actividad 
o con algún espacio doméstico (Fig. 2).

El repertorio material recuperado es reducido, 
pudiendo resumirse en la presencia de 27 fragmen-
tos de cerámica; 56 restos de utillaje lítico tallado; 
tres productos macrolíticos, entre ellos un elemento 
de molienda, además de varios fragmentos de morte-
ro de tierra que podrían relacionarse con elementos 
constructivos (García Atiénzar et al., 2006: 19-28). 
Estas evidencias ofrecen una idea aproximada de las 
actividades desarrolladas en torno a las estructuras, 
pudiendo inferirse un contexto doméstico al aire li-
bre similar a otros asentamientos documentados a 
lo largo del valle del Vinalopó, desde la cubeta de 
Villena –Casa de Lara, Arenal de la Virgen o Casa 

Fig. 2. Fotografía de la e-100 durante el proceso de excavación.
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Corona– hasta el Bajo Vinalopó –Los Limoneros, 
La Alcudia–, incluyendo aquí el sector costero de 
l’Alacantí –Tossal de les Basses–.

Centrándonos en el repertorio cerámico, se re-
cuperaron 22 fragmentos informes lisos, 3 bordes, 
un fragmento de carena y un fragmento de cuerpo 
con cordón decorado con impresiones realizadas 
con matriz de punta única. De estos fragmentos, 
7 presentaban un tratamiento peinado al interior 
y/o al exterior de sus superficies (Fig. 3). La da-
tación radiocarbónica obtenida de la base de la 
estructura e-100 –ue e-101– a partir de un frag-
mento de carbón de Quercus sp. (Beta-227572: 
6410 ± 40 bp, 5475-5314 cal ac 2σ)4, siempre 
teniendo en cuenta las limitaciones de la mues-
tra analizada y el tipo de cerámica asociada, ha 
permitido plantear el inicio de la ocupación del 
yacimiento en torno al último tercio del vi mi-
lenio a. C. (García Atiénzar et al., 2006: 19-28), 

4 Software de calibración: OxCal v. 4.4.4. (Bronk 
Ramsey 2001, 2009). Curva de calibración: IntCal20 (Re-
imer et al., 2020).

prolongándose el uso del espacio circundante du-
rante la primera mitad del v milenio a. C. según 
se desprende de la presencia de fragmentos con 
tratamiento de peinados. Otras características ge-
nerales del repertorio cerámico son la abundancia 
de superficies alisadas, la coloración irregular de 
los materiales en fractura y superficie y la presen-
cia unánime en las pastas de una fracción gruesa 
formada por inclusiones de origen mineral.

3. Material y métodos

Tras la inspección macroscópica del material, se 
seleccionaron seis muestras procedentes de tres uni-
dades estratigráficas diferentes. La selección del ma-
terial estuvo limitada por la posibilidad de obtener 
fragmentos que fueran suficientes para la realización 
de los análisis previstos, así se intentó explorar la 
variabilidad observada macroscópicamente en el 
conjunto. Cuando fue posible también se atendió 
a los atributos morfológicos y al tratamiento de la 
superficie (Figs. 3 y 4).

Fig. 3. Relación de muestras analizadas con indicación de su contexto y de sus características tecnológicas y tipológicas básicas.
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El análisis petrográfico 
de las muestras consistió 
en una primera identifica-
ción y descripción general 
de las fábricas a partir de 
sus componentes princi-
pales: inclusiones, matriz 
y porosidad –simplifica-
do de Whitbread (1989, 
1995)–. En el caso de los 
fragmentos de roca se mi-
dió su eje longitudinal y se 
tomó nota de sus componentes y sus texturas para 
su clasificación (Kerr, 1977; Castro, 1989; Melga-
rejo, 2003), también para las inclusiones arcillosas 
(Whitbread, 1986). La cuantificación de los com-
ponentes de la pasta se realizó a través de modelos 
visuales (Matthew et al., 1997). El instrumental óp-
tico empleado fue un microscopio Nikon Eclipse 
50i pol (25-200x).

Atendiendo a la disponibilidad de muestra, se 
llevaron cabo observaciones de microestructura y 
el grado de sinterización de la matriz de las piezas. 
La metodología elegida en este caso fue emplear 
el microscopio electrónico de barrido –meb– y la 
definición de estados de vitrificación (Maniatis y 
Tite, 1981: 9-32). Las observaciones se realizaron 
sobre fracturas frescas del material, transversales al 
sentido del modelado. Las muestras fueron hechas 
conductoras con recubrimiento de plata coloidal en 
sus laterales y con una capa de carbono realizada  
en una atmósfera de alto vacío. Para las observacio-
nes se empleó un microscopio Jeol jsm-6510.

4. Resultados: petrografía y microestructura

Las seis láminas mostraron una elevada varia-
bilidad composicional y textural, tal como queda 
reflejado en la agrupación de las muestras. En este 
sentido, solo una fábrica incluye más de una lámi-
na –col-f1–, en concreto tres, mientras que las tres 
muestras restantes suponen casos aislados –col-f2, 
col-f3 y col-f4–. A grandes rasgos, los materiales 
empleados reflejan la explotación de una geología 
muy diversa (Fig. 5).

col-f1: contiene tres individuos caracterizados 
por la presencia predominante de calcita espática, 
en algunos casos formando agregados. Esta dife-
rencia se combina con cambios texturales y en la 
coloración de la matriz, por lo que optamos por di-
vidirla en dos subfábricas.

Subfábrica 1. Calcita espática (c:f:v10µ = 20:75:5 a 
30:63:7) –col-01 y col-03 (Fig. 5a)–. Predominan 
las inclusiones de calcita espática de formas angu-
losas (≤ 1,3 mm) y distribución bimodal, con dos 
poblaciones con tamaños comunes de 0,5 mm y 
0,1 mm. Otras inclusiones presentes en proporcio-
nes mucho más bajas (raras) son cristales de cuarzo 
de formas redondeadas a subangulosas (≤ 0,2 mm, 
Mo: 0,1 mm) que, en ocasiones, presentan extin-
ción ondulante. También se han identificado frag-
mentos de roca caliza micrítica de formas redondea-
das (≤ 0,9 mm). En ambas muestras las inclusiones 
aparecen rodeadas por una matriz de color marrón 
oscuro –ppl y xp– ópticamente activa. La porosidad 
de las piezas está caracterizada por la elevada pre-
sencia de fisuras con una orientación de moderada a 
fuertemente paralela a las superficies del vaso. Algu-
nas de estas fisuras están parcialmente rellenas por 
carbonato cálcico.

Subfábrica 2. Roca caliza cristalina (c:f:v10µ = 
15:75:10) –col-02 (Fig. 5b)–. En esta muestra do-
minan los fragmentos de roca caliza de contorno an-
guloso a subredondeado (≤ 1,6 mm, Mo: 0,5 mm), 
presentando texturas cristalina y bandeada. Son ra-
ros los cristales redondeados y subredondeados de 
cuarzo (≤ 0,1 mm, Mo: 0,5 mm). La matriz de esta 
pieza es heterogénea, presentando tonos rojizos (ppl 

Fig. 4. Fragmentos cerámicos analizados en este trabajo.
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y xp) en la mayor parte de la superficie de la 
lámina, incluyendo zonas alargadas de tono 
ocre –ppl y xp– y nódulos arcillosos ricos 
en hierro (d+). También se aprecia activi-
dad óptica. La porosidad está formada sobre 
todo por fisuras, siendo común que mues-
tren una tendencia de paralela a oblicua con 
respecto a la superficie del vaso. Aunque 
menos comunes, también se han identifica-
do cavidades de tamaño medio.

col-f2. Biomicrita (c:f:v10µ = 10:85:5) 
–col-04 (Fig. 5c)–. Por lo que respecta a 
las inclusiones, son comunes los fragmentos 
de roca caliza que varían de angulosos a re-
dondeados (≤ 0,8 mm, Mo: 0,3 mm), for-
mados por micrita y bioclastos. Igualmente, 
son comunes los cristales de calcita espáti-
ca, a veces formando agregados (≤ 0,8 mm, 
Mo: 0,2 mm) y en un rango de angularidad 
variable –de anguloso a subredondeado–, y 
los cristales de cuarzo –subangulosos a re-
dondeados, ≤ 0,3 mm, Mo: 0,1 mm–. Otros 
fragmentos de roca son raros, encontrando 
en esta categoría rocas ricas en cristales de 
cuarzo con límites suturales –redondeadas 
a subangulosas, c. 0,2 mm–. También la 
forman fragmentos de roca ígnea –c. 0,3 
mm– de textura equigranular y formas re-
dondeadas, formadas por feldespato, clino-
piroxeno y opacos. Muy raros son los cris-
tales subhedrales de clinopiroxeno –c. 0,3 
mm–. La coloración de la matriz arcillosa es 
variable, de marrón oscuro a ocre –ppl y xp– 
y ópticamente activa. Contiene inclusiones 
arcillosas (D+) de formas redondeadas y lí-
mites de claros a difusos. La porosidad está 
formada por fisuras de orientación variable 
y numerosos huecos de bordes irregulares, a 
veces conectados entre sí y concentrados en 
la zona central de la fractura.

col-f3. Pizarra y cuarcita (c:f:v10µ = 
20:73:7) –col-06 (Fig. 5d)–. Cuenta con 
tres tipos de inclusiones comunes: cristales 
de cuarzo con formas que varían de angulo-
sas a redondeadas (≤ 0,6 mm, Mo: 0,1 mm), 

Fig. 5.  Micrografías de fábricas petrográficas (ppl): a) col-f1, subfábrica 
1; b) col-f1, subfábrica 2; c) col-f2; d) col-f3; e) col-f4. 
Anchura de campo: para imagen izqda. aprox. 2 mm; para 
imagen dcha. aprox. 1 mm.
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fragmentos de angulosos a subangulosos de cuar-
cita (≤ 2 mm, Mo: 0,4 mm) y pizarra (subangulo-
sos a subredondeados, ≤ 2,1 mm, Mo: 0,5 mm). 
Son poco comunes los opacos (angulosos a subre-
dondeados, ≤ 0,3 mm, Mo: 0,2 mm) y raros los 
cristales de mica marrón y blanca (c. 0,2 mm). El 
grueso de la lámina lo forma una matriz arcillosa 
de color marrón oscuro –ppl y xp–, escasamente 
activa. La porosidad del ejemplar se caracteriza 
por la presencia de huecos de formas irregulares 
sin una orientación clara.

col-f4. Roca ígnea (c:f:v10µ = 20:70:10)  
–col-05 (Fig. 5e)–. Son frecuentes los fragmentos 
de roca ígnea (≤ 3 mm, Mo: 0,9 mm) de formas 
angulosas a subredondeadas, con textura ofítica, 
formados por plagioclasa, clinopiroxeno, anfíbol 
y opacos, pudiendo ser estos últimos, en su ma-
yor parte, productos de alteración. Son escasos 
los cristales y las aglomeraciones de cristales, de  
forma lenticular, posiblemente pseudomorfos  
de yeso (≤ 0,5 mm, Mo: 0,2 mm), y los cristales de  
cuarzo (≤ 0,2 mm, Mo: 0,1 mm). Son todavía 
más escasos los cristales tabulares de feldespato –c. 
0,2 mm– y los cristales subhedrales y anhedrales 
de ferromagnesianos –c. 0,1 mm–. Aunque raros, 
también se ha observado la presencia de agregados 
redondeados de calcita micrítica –c. 0,1 mm–. La 
matriz es de color ocre a marrón oscuro –ppl y 
xp– y muestra horizontes de cocción sin actividad 
óptica. Como en otros casos, la porosidad está 
caracterizada por la abundancia de fisuras que lo-
calmente presentan una orientación paralela a la 
superficie de la pared. También se han identifica-
do algunos huecos de formas irregulares.

Por lo que respecta a la microestructura, las 
observaciones mediante microscopía electróni-
ca de barrido –meb– reproducen la variabilidad 
composicional y textural identificada durante el 
estudio petrográfico, cubriendo un espectro rela-
tivamente amplio de estados de vitrificación en las 
paredes. En concreto, la matriz de tres individuos 
–col-01, col-03, col-05– no mostró señales de 
alteración térmica –nv– (Fig. 6a). En otro caso  
–col-02– se observó la formación de áreas aisladas 
y filamentos de material amorfo –iv– (Fig. 6b). 

Fig. 6.  Micrografías de meb: a) estado de no vitrificación (nv); b) 
estado de vitrificación inicial (iv); c) estado de vitrificación 
extendida (v).
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Solo un individuo –col-06– presentó una textura 
asimilable al estado de vitrificación extendida –v– 
(Fig. 6c).

5. Discusión

5.1. Cadenas operativas: proveniencia y tecnología

El análisis de las láminas delgadas ha revelado 
que las muestras analizadas procedentes de la calle 
Colón forman un conjunto heterogéneo. La mayor 
parte está formada por material sedimentario rico 
en carbonatos, lo que concuerda con la geología de 
la zona. Esto incluye formaciones calcáreas masivas 
que realizarían aportes a la planicie del Vinalopó 
donde podrían mezclarse de manera natural con 
otros cercanos. Lo mismo puede defenderse para 
otras formaciones del relieve, pues serían el prin-
cipal componente de los sedimentos de la terraza 
fluvial. Esta mezcla podría ser el origen de col-f2, 
ya que las principales categorías de inclusiones con-
cuerdan con la composición de los cuerpos circun-
dantes, a lo que se sumarían pequeños fragmentos 
redondeados de rocas ricas en cuarzo que podrían 
ser transportados por vía fluvial. La misma situa-
ción ha sido observada en el valle del Serpis (Clop, 
2011: 83-104).

Las muestras de col-f1 también resultan com-
patibles con la presencia de cuerpos calizos masivos. 
No obstante, es posible que las diferencias texturales 
observadas internamente estén reflejando la explota-
ción de diferentes fuentes y/o variaciones en las es-
trategias de procesado de los materiales recolectados. 
La angulosidad y la forma de los cristales de calcita 
espática en col-f1.1 indicarían la adición intencio-
nal de fragmentos de roca caliza que habrían sido 
machacados al efecto (Fabbri et al., 2014: 1899-
1911). La fracción gruesa de col-f1.2 es más varia-
ble, lo que da a la pasta un aspecto natural. No po-
demos descartar que la menor angulosidad de estas 
inclusiones sea un efecto de la textura cristalina de la 
materia prima inicial, pero tampoco nos es posible 
asumir que se trate de desgrasante añadido intencio-
nalmente, debido a las implicaciones arqueológicas.

Las fábricas restantes no tienen una relación 
directa con la información disponible para la geo-
logía inmediata al yacimiento ya que proceden de 
ambientes donde predominan los procesos ígneos 
y metamórficos. Por lo que respecta a la fábrica 
col-f4, la presencia de arcillas asociadas a depósitos 
evaporíticos es compatible con la composición de 
los depósitos triásicos que forman la orografía de la 
zona, más concretamente el reborde montañoso de 
la planicie del Vinalopó Medio. No ocurre lo mis-
mo con los fragmentos de roca ígnea, que afloran 
solo puntualmente a lo largo del Levante peninsu-
lar, aunque siempre en relación con diapiros tercia-
rios. La composición y la textura de las inclusiones 
de col-f4 se asemejan a las descritas en el área de 
Alicante para rocas subvolcánicas de composición 
básica –diabasas–, cuyos afloramientos más próxi-
mos se localizan en las proximidades de la Colonia 
de Santa Eulalia –Sax–, en las faldas orientales del 
Cerro de la Sal, en Pinoso y al s de Hondón de los 
Frailes. Hacia el sector meridional y costero del Ali-
cante, bien comunicado a través del Bajo Vinalopó, 
cabe destacar los afloramientos Cabezo de la Mina y 
Cabezo de San Antón, en Orihuela; Cabezo Negro, 
en Albatera; la isla de Tabarca, y, a mayor distancia 
y hacia el n, el diapiro de Finestrat y el Cap Negret, 
asociado al diapiro de Altea (García Atiénzar, 2009; 
Orozco, 2000)5.

Las formaciones de origen metamórfico en el 
Levante que podrían relacionarse con col-f3 son 
igualmente escasas. Además de afloramientos de 
pizarra y cuarcita de edad paleozoica y localizados 
en el n –provincias de Castellón y Valencia–, de-
ben señalarse materiales similares, esta vez datados 
en el Terciario, en el área del Bajo Segura (Mon-
tenat et al., 1972). De manera más concreta, aflo-
ramientos de pizarras, calizas y, en menor medida, 
metabasitas que afloran en puntos de las sierras de 
Orihuela y Callosa (Martínez y Balaguer, 1998). 

5 También Jover, F. J. (1997): Caracterización de las 
sociedades del ii milenio ane en el Levante de la Península Ibé-
rica: producción lítica, modos de trabajo, modo de vida y for-
mación social. Alicante. Tesis doctoral presentada en 1997 
en la Univ. de Alicante (disponible en http://hdl.handle.
net/10045/6901; acceso 26/05/2021).

http://hdl.handle.net/10045/6901
http://hdl.handle.net/10045/6901
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En consecuencia, lo más probable 
para las muestras caracterizadas por 
la presencia de rocas ígneas y meta-
mórficas es que no fueran produci-
das en el ámbito local, frente a las 
fábricas más ricas en material calcá-
reo, compatibles con el entorno del 
yacimiento (Fig. 7).

Para interpretar los datos referi-
dos a la tecnología de cocción es pre-
ciso considerar que las características 
finales de una cerámica son el resul-
tado de varios factores, destacando 
aquellos que tienen que ver con la 
fase de la cocción. Estos factores in-
cluyen las temperaturas alcanzadas, 
la duración del proceso, el flujo de 
oxígeno o la composición original 
del cuerpo cerámico. Dichas condi-
ciones dejan diversas huellas obser-
vables macroscópicamente, como la 
dureza y la consistencia del material, 
la coloración de las superficies del 
vaso y en la sección de las paredes 
(Fabbri et al., 2002: 191-195; Alle-
gretta et al., 2017: 260-270). En este trabajo ha sido 
posible, además, abordar el proceso de cocción a 
partir de la observación microestructural, lo que ha 
resultado en la asignación de estados de vitrificación 
a diversas muestras.

Atendiendo a los resultados, este conjunto pre-
senta similitudes con la mayor parte de las produc-
ciones neolíticas localizadas en la península, carac-
terizadas por una gran diversidad en las condiciones 
de cocción, tanto en lo que se refiere al flujo de 
oxígeno como en el de la diversidad de tempera-
turas alcanzadas (Ortega et al., 2010: 987-1001; 
Díaz-del-Río et al., 2011: 99-122; Del Pino et al., 
2021). En este caso, la aplicación del microscopio 
electrónico de barrido reveló un amplio rango de 
estados de vitrificación, lo que se traduce en que 
las condiciones de cocción variaron entre indivi-
duos. Asimismo, el mayor número de piezas a las 
que se ha asignado un estado de no vitrificación  
–nv– coincide con la observación de actividad 

óptica en la mayoría de las láminas delgadas. A ello 
hay que sumar la presencia de horizontes de cocción 
percibidos durante el análisis petrográfico. A pesar 
de las limitaciones impuestas por el tamaño de los 
fragmentos, algunos individuos también mostraron 
variaciones en la coloración de las superficies (Gar-
cía Atiénzar et al., 2006). Estos rasgos son compati-
bles con cocciones cortas llevadas a cabo al aire libre 
(Livingstone, 2001: 991-1003; Thér et al., 2018: 
1143-1175), relacionándose con la observación  
de una elevada microporosidad –bloating pores– y de  
gradientes microestructurales en otros contextos 
neolíticos peninsulares.

5.2. Patrones de producción y consumo

A pesar de las similitudes detectadas, la elec-
ción de materias primas y su procesado mantienen 
una relación variable dentro del conjunto de la c/ 

Fig. 7.  Localización de la c/ Colón en relación con las fuentes de aprovisionamiento 
de rocas ígneas y metamórficas en el Vinalopó y Bajo Segura (a partir de 
Martínez y Balaguer, 1998 y de Orozco, 2000).
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Colón. La variabilidad petrográfica parece atender 
tanto a las características del entorno geológico del 
yacimiento como a la agencia local del grupo. Esto 
último se hace visible en cuanto que, de la amplia 
diversidad de materiales disponibles en el entorno, 
solo algunos fueron elegidos, tratándose de mate-
riales con señales de transporte similares a los que 
se podrían obtener de la cuenca fluvial contigua, a 
lo que cabría sumar la calcita espática, fragmenta-
da intencionalmente, y materiales de geologías más 
localizadas, como ígneas y metamórficas que, en al-
gunos casos, pueden proceder de áreas fuente más 
distantes.

A grandes rasgos, el modelo de producción y 
consumo resultante coincide con el de la mayoría 
de los enclaves cercanos datados durante el Neolíti-
co antiguo, en los que predominan las producciones 
locales, ricas en material sedimentario, frente a una 
cantidad reducida de importaciones. Las caracterís-
ticas de estas últimas son especialmente variables, 
habiéndose descrito la presencia de elementos áci-
dos de procedencia desconocida en El Barranquet 
de Oliva (Clop, 2011: 83-104) o pastas ricas en 
mica, estas últimas localizadas en niveles más tar-
díos como los identificados en Colata, Montaver-
ner (McClure y Molina, 2008: 298-304; McClure, 
2011). Una imagen más parecida a la ofrecida por 
Colón es la que se ha obtenido del yacimiento de 
Cova d’En Pardo, si bien las materias primas em-
pleadas en cada caso muestran diferencias marcadas 
por la presencia de filitas y la ausencia de cristales o 
pseudomorfos de yeso en esta cavidad (Del Pino et 
al., 2021). 

Otro rasgo tecnológico identificado, que coinci-
de con las tradiciones alfareras de las primeras socie-
dades campesinas del Levante, es la adición inten-
cional de calcita. En concreto, la calcita espática que 
se asocia, sobre todo, a cerámicas lisas y peinadas del 
Neolítico Medio y Final, si bien en el curso del Ser-
pis su uso cobra importancia siglos antes, durante 
la transición del vi al v milenio a. C. (Del Pino et 
al., 2021). En el conjunto de la c/ Colón el uso de 
la calcita aparece igualmente asociado a cerámicas 
peinadas, col-01 y col-03, que fueron diferencia-
das durante el análisis macroscópico en función de 

la coloración de la pasta (Fig. 3). La similitud en 
su composición mostraría que no hay una corres-
pondencia entre diferencias en la coloración –fruto 
de las condiciones de cocción– y la composición de 
los recipientes. Determinar si ambos fragmentos 
corresponderían a una misma unidad de vaso o no 
resulta imposible en un conjunto tan fragmentado 
como el de la calle Colón. En cualquier caso, la asig-
nación de ambos fragmentos a una misma fábrica 
es coherente con la homogeneidad composicional 
observada en recipientes con este tipo de decora-
ción en los contextos de la zona (McClure, 2011; 
Clop, 2011: 83-104) y confirmaría la existencia de 
conexiones entre la práctica alfarera desarrollada en 
ambos valles.

A pesar de ello, la similitud con los asentamien-
tos del Serpis no es total, ya que el uso de calcita 
triturada durante el Neolítico Antiguo en la zona 
suele estar asociado a cantidades variables de cha-
mota. Paradójicamente, la ausencia de esta última 
en Colón lo asemeja al único yacimiento que ha 
de ser considerado una excepción en la cuenca del 
Serpis: El Barranquet. Los trabajos realizados en 
este contexto han señalado el uso de sedimentos sin 
modificar durante el Neolítico Antiguo, además del 
empleo de calcita triturada en los niveles superiores 
(Clop, 2011: 83-104). Esta coincidencia podría es-
tar indicando la coexistencia de varias tradiciones 
cerámicas en la zona, una que caracteriza a la mayor 
parte de los contextos, con producciones definidas 
por la presencia de chamota y calcita, frente a otra, 
representada por ahora por la c/ Colón y El Barran-
quet, donde la chamota estaría ausente y solo se de-
tecta calcita.

También es posible que la imagen obtenida del 
conjunto de la c/ Colón esté determinada por el ta-
maño de la muestra; por las características del depó-
sito, que impiden establecer una diacronía interna, 
y por los grupos cerámicos representados. Si bien 
los datos disponibles por el momento son escasos, 
trabajos precedentes han mostrado una prevalencia 
de las pastas enriquecidas con chamota en conjun-
tos de cronologías antiguas, en los que la cerámica 
cardial es mayoritaria. De hecho, la regularidad de 
las soluciones técnicas empleadas en la fabricación 
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de cerámica cardial en diferentes contextos hace pen-
sar también en la existencia de convenciones en torno 
al proceso productivo muchas veces imperceptibles 
en el producto final (Clop, 2011: 83-104; McClure, 
2011; Del Pino et al., 2021). Por contra, otros grupos 
cerámicos, como los de decoración plástica aplicada 
y los inciso-impresos, tienen una mayor pervivencia 
en el tiempo y han mostrado una mayor diversidad 
composicional y tecnológica, disminuyendo, has-
ta prácticamente desaparecer, el uso de la chamota 
fuera de la cerámica cardial a partir de las últimas 
centurias del vi milenio a. C. (Del Pino et al., 2021). 
Atendiendo a las características analizadas aquí, sería 
posible defender que los resultados del conjunto de la 
calle Colón no son incompatibles con los datos obte-
nidos para la cuenca del Serpis a partir de los últimos 
momentos del vi milenio a. C.

5.3. Implantación y evolución de la tecnología 
cerámica en el valle del Vinalopó 

Por lo que respecta a la evolución de la tecno-
logía y su relación con las condiciones materiales 
del Neolítico, el Vinalopó ha sido considerado una 
zona de expansión del área del Serpis. En este sen-
tido, las dataciones de Colón, así como las de otros 
contextos cercanos, como la Cova dels Calderons 
(Jover et al., 2018: 93-121), han puesto de relieve 
que su ocupación fue anterior a lo tradicionalmente 
considerado (Guilabert et al., 1999: 283-290). Esto 
coincidiría con lo esperado dentro del modelo de 
expansión arrítmica que parece caracterizar a la Eu-
ropa mediterránea (Guilaine, 2018: 211-225; Ma-
nen et al., 2019: 531-571), pudiendo relacionarse la 
notable antigüedad de Calderons con movimientos 
exploratorios. En este sentido, cabe recordar que 
las dataciones más antiguas para el ámbito del Le-
vante peninsular proceden de los valles interiores, 
indicando así un temprano aprovechamiento de los 
diferentes biotopos disponibles (Soler, 2012; Soler 
et al., 2013: 9-24). Independientemente del orden y 
ritmo de la colonización inicial y la posterior conso-
lidación y expansión demográfica, los resultados de 
la tecnología cerámica indican una relación estrecha 

entre la c/ Colón y los asentamientos del Serpis, si 
bien es necesario determinar si algunas de las dife-
rencias tecnológicas halladas tienen su origen en la 
cronología de los materiales o si reflejan una dife-
rencia real entre las comunidades.

Los resultados obtenidos muestran que es posi-
ble que parte de los rasgos observados estén relacio-
nados con la movilidad estacional que se asocia a 
parte de estas comunidades campesinas, así como 
con las relaciones de interdependencia desarrolladas 
entre los grupos locales a diferentes escalas. En este 
sentido, cabe destacar la localización de los aflora-
mientos de roca ígnea más cercanos. Su explota-
ción, bien por la comunidad que residió en el con-
texto asociado al solar de la calle Colón, bien por 
otros grupos con los que pudieron haber entrado 
en contacto directamente o a través de intermedia-
rios, refrenda la importancia del valle del Vinalopó, 
pero también de los corredores transversales que 
lo atraviesan en sentido e-o, como una vía natural 
que encauzaría el movimiento de personas, anima-
les, objetos e ideas desde su cabecera, donde se han 
determinado contextos estilísticamente similares a 
los del grupo Or-Cendres (Martínez Amorós, 2018: 
9-32), hasta su desembocadura, donde la consolida-
ción poblacional ya era un hecho hacia finales del vi 
milenio cal ac (García Atiénzar et al., 2020: 25-48; 
Rosser y Soler, 2018: 11-40). 

En relación con lo anterior, al valle del Vina-
lopó se le ha otorgado un papel relevante en la 
estructuración del paisaje neolítico en los límites 
entre las actuales provincias de Alicante y Murcia, 
sirviendo como eje vertebrador en la ejecución de 
diversas actividades económicas a lo largo del año 
(García Atiénzar, 2009). Este modelo de ocupación 
se estructuraría en torno a asentamientos agrarios 
estables en las terrazas fluviales (Jover et al., 2019a: 
1-21), a lo que habría que sumar evidencias recu-
peradas en otros enclaves secundarios destinados a 
actividades estacionales. En este sentido, el registro 
de algunos de estos enclaves muestra que fueron 
puntos fijos dentro de un sistema estable, indica-
do por la sucesión de ocupaciones en un mismo 
punto, como bien reflejaría el caso del casco ur-
bano de Novelda en donde, apenas separados por 
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500 m, encontramos las evidencias de la c/ Colón; 
la c/ Sentenero n.º 53, donde se han determinado 
fragmentos con tratamiento peinado y decoración 
esgrafiada6; la ermita de San Antón, con cerámicas 
impresas de instrumento (Torregrosa y Jover, 2016: 
87-117); Ledua, también con cerámicas impresas 
de instrumento –gradina– (Hernández y Albero-
la, 1988: 149-158), además de otros hallazgos de 
difícil concreción cronológica, pero que podrían 
inscribirse en el v milenio cal ac (Torregrosa y Jo-
ver, 2016: 102). Todo ello vendría a refrendar la 
consolidación poblacional de, al menos, un grupo 
humano en torno a Novelda desde, cuando menos, 
finales del vi milenio cal ac.

A estos asentamientos, que podríamos asimilar 
como granjas (García Atiénzar, 2009; Jover et al., 
2019a: 1-21), se les sumarían ocupaciones de otra 
índole relacionadas con la ocupación y explotación 
del medio circundante, como parece desprenderse de  
los datos arrojados por la excavación de la Cova dels 
Calderons (Torregrosa y Jover, 2018), la Cova Sant 
Martí de Agost (Torregrosa y López, 2004) o, aun-
que con menor calidad de registro, la Cova de la 
Serreta la Vella, en Monóvar, todas ellas cavidades 
caracterizadas por la presencia de cerámicas impre-
sas de instrumento, incisas y peinadas (Torregrosa y 
Jover, 2016: 87-117). El empleo esporádico de estas 
cuevas reflejaría el trasiego a lo largo y ancho del 
valle, facilitando así una tupida red de conexiones 
entre las diferentes comunidades asentadas en los 
diferentes tramos del Vinalopó.

Desde el punto de vista de la cultura material, 
estas conexiones tendrían su principal expresión 
en el movimiento de materias primas y de bienes 
acabados, siendo uno de los ejemplos más claros la 
circulación de materiales líticos, como ocurre con 
las hachas y azuelas pulimentadas elaboradas sobre 
rocas ígneas y metamórficas o con los elementos de 
adorno personal (Orozco, 2000, 2016; Orozco y 
Bernabeu, 2017: 27-38). El análisis composicional 
de algunos de los útiles y de las posibles áreas fuen-
te ha revelado conexión entre puntos relativamente 

6 Reina, I. (2008): “Calle Centenero, n.º 53”. En 
Tendero, F. y Pernas, S. (eds.): Actuaciones arqueológicas en 
la provincia de Alicante 2007. Alicante [cd-rom].

distantes, como la explotación de afloramientos del 
Vinalopó para la elaboración de herramientas recu-
peradas en los asentamientos del Arenal de la Costa 
y Bancal de Satorre (Orozco y Gallello, 2017: 191-
204), mostrando el profundo conocimiento que 
estas comunidades tenían del entorno y sobre las 
posibilidades de su explotación. Debe destacarse 
también la presencia de objetos elaborados sobre 
rocas de origen metamórfico, cuyos afloramientos 
en el área valenciana tienen igualmente una presen-
cia limitada, presentando en ocasiones un elevado 
grado de alteración que los hace inadecuados para 
las cadenas operativas líticas (Orozco, 2000: 151). 
Los talleres más cercanos conocidos de este tipo de 
materiales están ubicados en coordenadas más me-
ridionales. Curiosamente, los pocos contextos de 
estas latitudes para los que se conoce la composi-
ción de las pastas cerámicas también apuntan a un 
uso menos prominente de los desgrasantes añadidos 
(Echallier, 1999: 209-221), coincidencia que ha 
servido para plantear un posible origen meridional 
para algunas producciones de origen metamórfico, 
un rasgo que parece compartir con fábricas ricas en 
material ígneo (Del Pino et al., 2021).

Los datos de la conexión con el s cobran sentido, 
sobre todo, si tenemos en cuenta la dispersión del 
tratamiento peinado de las superficies de los vasos 
cerámicos, la cual, como hipótesis, se ha relaciona-
do con el área de expansión territorial de los grupos 
cardiales desde el núcleo Or-Cendres (Jover et al., 
2021: 147). Por otra parte, también debe señalarse 
el papel adquirido por el valle del Vinalopó como 
frontera territorial y cultural durante buena parte de 
la Prehistoria reciente. Un rol que se acentuó con el 
tiempo y que resulta más evidente durante los últi-
mos momentos del Neolítico y el Calcolítico con 
la llegada de elementos culturales del s (Jover et al., 
2019b: 1003-1027), así como la permanencia de 
otros atributos culturales, como los enterramientos 
múltiples en cueva (Soler, 2002). Y que continua-
rá con la formulación de grupos culturales durante 
todo el Bronce y una posición estratégica durante la 
Edad del Hierro (Jover y López, 1995: 71-86; Jover 
et al., 2016: 81-108). Es posible que ejemplos como 
el abordado aquí representen los tímidos inicios de 
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esta profunda conexión y sus primeros efectos en la 
cultura material.

6. Conclusiones

El conjunto de la c/ Colón es composicional y 
tecnológicamente diverso, imagen que se hace eco 
de los datos arrojados por asentamientos contem-
poráneos. En este contexto, como en otros, son 
mayoritarias las producciones locales, junto a una 
limitada presencia de importaciones. Determinar 
si las fábricas describen una evolución cronológica 
resulta difícil, dadas las características del depósito, 
aunque algunos de los rasgos diacrónicos percibidos 
en otros lugares, como una correlación entre el tra-
tamiento de las superficies y el tipo de desgrasante 
empleado, parecen estar igualmente presentes.

Junto a las producciones de origen local se ha 
identificado un limitado número de posibles im-
portaciones, indicando cierta movilidad de los re-
cipientes. En comparación con la industria lítica, 
determinar la escala e intensidad de las transaccio-
nes en que estaría envuelta la cerámica –y/o sus 
contenidos– resulta mucho más difícil, cuestión 
que seguirá siendo así hasta que no se cuente con 
una base empírica más amplia. A pesar de ello, la 
diversidad composicional y textural de las posibles 
importaciones apunta a una nómina cada vez más 
larga de orígenes, y posiblemente una marcada in-
terdependencia entre los grupos locales a la hora 
de internarse en las redes de circulación de bienes. 
Esto coincide con la imagen que se ha dado de las 
importaciones como el resultado de transacciones 
principalmente destinadas a fortalecer lazos perso-
nales y entre unidades autosuficientes (Jover et al., 
2019a: 1-21). 

Cabría preguntarse, en definitiva, si algunos de 
los rasgos tecnológicos de la c/ Colón son produc-
to de la evolución de la tradición tecnológica local 
o pueden ser fruto, asimismo, de la influencia de 
otras comunidades. En este sentido, si bien no es 
algo evidente, la ausencia de desgrasantes añadidos 
coincide con lo percibido en las recetas de pasta que 
incluyen materiales ígneos y metamórficos en algún 

yacimiento del valle del Serpis. ¿Estamos ante un 
rasgo de las tradiciones alfareras locales? ¿Se trata de 
ideas o de objetos que circulan desde asentamientos 
procedentes desde el s? Estas y otras incógnitas solo 
podrán ser abordadas en el futuro, cuando se reali-
cen proyectos que contemplen el análisis sistemáti-
co de los materiales.
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