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Nuevas aportaciones al estudio de la producción textil 
argárica: las pesas de telar de Laderas del Castillo

New contributions to the study of Argaric textile production: the  
loom weights from Laderas del Castillo
Ricardo E. Basso Riala

Resumen
En este artículo se presentan nuevos datos sobre la producción textil durante la Edad del Bronce a partir del estudio de un contex-
to arqueológico excavado en las últimas campañas del yacimiento argárico de Laderas del Castillo (Callosa de Segura, Alicante) 
en el que se documentó una concentración de pesas de telar. La presencia en el conjunto de pesas de telar de diversa tipología y la 
datación del contexto arqueológico permiten reflexionar sobre el uso y la evolución de estos artefactos en los momentos iniciales 
del II milenio cal BC.

Palabras claves
Edad del Bronce; península ibérica; Argar; actividad textil; telares

Abstract
This paper presents new data on textile production during the Bronze Age based on the study of an archaeological context exca-
vated during the last campaigns at the Argaric site of Laderas del Castillo (Callosa de Segura, Alicante) where a concentration of 
loom weights was documented. The presence of different types of loom weights and the dating of the archaeological context allow 
us to reflect on the use and evolution of these artefacts at the beginning of the 2nd millennium BC.

Keywords
Bronze Age; Iberian Peninsula; Argar; textile activity; weaving; warp-weighted looms

a) Instituto Universitario de Investigación en Arqueología y Patrimonio Histórico (INAPH). Universidad de Alicante. https://orcid.org/0000-0002- 
5323-2281, ricardo.basso@ua.es

1. INTRODUCCIÓN
Durante el siglo XX Laderas del Castillo (Callosa de Segura, 
Alicante) ha sido uno de los asentamientos argáricos más des-
tacados en la historiografía de la Edad del Bronce peninsular. 
Esto se debió al hecho de ser de uno de los primeros yaci-
mientos excavados en los territorios valencianos y de formar 
parte de los pocos asentamientos conocidos en la zona más 
septentrional de El Argar. No obstante, su gran relevancia y 
reconocimiento en la investigación como uno de los enclaves 
más importantes durante la Edad del Bronce fue debido a la 
singularidad de los hallazgos documentados en contextos fu-
nerarios (Furgús 1937; Colominas 1936), prácticamente a la 
altura de los encontrados en el cercano yacimiento de San 
Antón.

Las condiciones y los objetivos de las excavaciones desa-
rrolladas a comienzos del siglo XX, primero por Julio Furgús 
(1937) y posteriormente por Josep Colominas (1936), dificulta-
ron la documentación de artefactos relacionados con las activi-

dades textiles. No obstante, el afán de ambos por la excavación 
de sepulcros funerarios permitió al menos la recuperación de 
varios objetos metálicos con tejidos adheridos, entre ellos una 
alabarda con dos tejidos diferentes (Alfaro 1984; Simón 1998), 
de los que se desconoce su procedencia exacta dentro del 
asentamiento. Por el contrario, las excavaciones desarrolladas 
en los últimos años, además de registrar numerosos contextos 
de hábitat superpuestos, a partir de los que se ha elaborado la 
amplia secuencia ocupacional del yacimiento, han hecho po-
sible documentar un amplio conjunto de instrumentos textiles 
y tejidos que, en este caso, sí pueden ser situados a nivel es-
pacial y cronológico.  Entre estos destaca la concentración de 
pesas de telar que en este texto será analizada, puesto que 
supone un hallazgo significativo para profundizar en las impor-
tantes transformaciones de la producción textil, tanto a nivel 
organizacional como del instrumental utilizado, durante la pri-
mera mitad de II milenio cal BC en el Sudeste en general, pero 
sobre todo en el ámbito argárico. 
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2.  LADERAS DEL CASTILLO: EL YACIMIENTO Y SU
INVESTIGACIÓN
El yacimiento argárico de Laderas del Castillo se encuentra 
emplazado en la vertiente sudeste de la sierra de Callosa, 
sobre uno de los promontorios más meridionales. Desde 
la cima se extendía sobre varias vertientes: al sur �lade-
ra de Las Camineras�, al este �ladera de San Bruno� y al 
noreste �ladera de San Juan�, alcanzando hasta el piede-
monte de estas e incluso buena parte del área actualmente 
construida al sur del núcleo urbano de Callosa de Segura. 
Las primeras excavaciones desarrolladas en el yacimiento 
fueron realizadas en torno a 1908 por J. Furgús, tras haber 
llevado a cabo diversas campañas en el vecino yacimiento 
de San Antón (Orihuela), a escasamente 7 km de distancia 
en dirección este. Como en el caso de este extenso yaci-
miento oriolano, J. Furgús (1937) consideraba que Lade-
ras del Castillo tenía que ser también el cementerio de una 
población prehistórica cercana. En sus publicaciones des-
cribió una gran variedad de artefactos correspondientes 
a los ajuares de diversos tipos de tumbas, distinguiendo 
entre "túmulos" de pequeñas dimensiones, grandes urnas 
cerámicas y cistas de lajas. Aunque se desconoce el lugar 
exacto dónde se realizaron las primeras intervenciones, 
a partir de algunos indicios se considera que tuvieron lu-
gar en el piedemonte de la ladera de Las Camineras, en la 
vertiente sur de la sierra. J. Colominas fue el siguiente en 
interesarse en el yacimiento, y, entre 1924 y 1925, consi-
derándolo también como una simple necrópolis, excavó un 
área amplia en las zonas más elevadas de la ladera de San 
Bruno (Colominas, 1936). Entre sus hallazgos destacan los 
restos de numerosos enterramientos de los que dejó poco 
escrito, ampliando la tipología de tumbas con el hallazgo 
de fosas.

Tras la realización de una prospección intensiva y ex-
tensiva del yacimiento en 2012 por parte del Museo Arqueo-
lógico Provincial de Alicante (MARQ) se determinó que el 
poblado argárico pudo haber alcanzado en su fase máxima 
de desarrollo urbanístico al menos las 2 ha de extensión, 
situándose por tanto entre los asentamientos más grandes 
de El Argar. Entre 2013 y 2020 se han venido desarrollando 
campañas de excavación anuales en la ladera oriental o de 
San Bruno. Para dichos trabajos, la ladera fue dividida en 
seis grandes zonas de actuación (Fig. 1), separadas unas de 
otras por cuatro grandes barrancas que atraviesan longi-
tudinalmente la ladera siguiendo la pendiente. Mientas las 
zonas III, IV y V, afectadas en gran medida por la erosión 
y por las excavaciones previas, se desestimaron para ser 
intervenidas, los trabajos arqueológicos se centraron en 
las zonas I y II, aparentemente mejor conservadas. El área 
central de cada zona se dividió horizontalmente en franjas 
de terreno de aproximadamente 10 m de anchura, que de 
mayor a menor altitud se designaron como sectores 1, 2 y 
3. En las tres primeras campañas los trabajos se concen-
traron en el sector 3 de las zonas 1 y 2, mientras que en las 
últimas cinco campañas (2016, 2017, 2018, 2019 y 2020) las 
actuaciones se desarrollaron en el sector 1 de la zona 2, 
concretamente en la zona media-alta de la ladera (López 
Padilla et al. 2020). 

Figura 1. Plano de la ladera oriental de Laderas del Castillo, con la indicación 
de las diversas zonas y sectores de intervención desde 2013.

Las excavaciones efectuadas en ambas zonas han puesto 
de manifiesto que la ladera fue densamente ocupada desde 
finales del III milenio cal BC posiblemente desde momentos 
previos a la época argárica y durante toda la primera mitad 
del II milenio cal BC. Por desgracia, los fuertes procesos ero-
sivos han afectado sobremanera los depósitos arqueológicos 
superiores, correspondientes a los momentos centrales del II 
milenio cal BC, de los que solo se cuenta con materiales do-
cumentados en contextos superficiales de arrastre, cuestión 
que impide precisar hasta cuando estuvo ocupado el asenta-
miento. No obstante, los paquetes arqueológicos conserva-
dos en los sectores 1 y 3 han permitido, tras su excavación, 
proponer una secuencia de ocupación que abarcaría un total 
de cinco fases, desde el c. 2250/2200 cal BC hasta 1650 cal 
BC. La primera fase c. 2250/2200-2150 cal BC, detectada en 
los niveles inferiores del sector 3, ya se asentaría sobre un 
imponente sistema de aterrazamiento, realizado con bloques 
de piedra de gran tamaño, que seguramente se extendería 
por toda la ladera. A esta fase se corresponderían construc-
ciones alargadas de planta oval o absidal con zócalos de pie-
dra y alzados de barro. La fase II c. 2150-2050 cal BC supon-
dría la construcción de nuevos complejos estructurales sin 
que se produzca ningún cambio significativo en cuanto a la 
tipología de las viviendas. La fase III c. 2050-1950 cal BC sí 
significaría una destacada remodelación urbanística, con la 
construcción de nuevas líneas de aterrazamiento y viviendas 
de tendencia rectangular sobre potentes estratos de nivela-
ción. A este momento corresponde la documentación de una 
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vivienda en el sector 3 compartimentada en dos por un ban-
co de barro en L con un gran recipiente cerámico empotrado 
y el hallazgo de dos figuras de bóvidos de terracota junto a 
un buen número de enseres domésticos. En la fase IV �1900-
1850/1800 cal BC� no se producen importantes transforma-
ciones urbanísticas, pero sí cambios en la ocupación de las 
viviendas, enterrando a los primeros individuos en el espacio 
de hábitat �tumbas 1, 2, 3, 6, 7, 8 y 9�. Mientras que, de la Fase 
V, última registrada en el poblado, únicamente se conocen 
dos enterramientos �tumbas 4 y 5�, puesto que las estructu-
ras constructivas asociadas a estos no han logrado sobrevivir 
por los fuertes procesos erosivos (López Padilla et al. 2020).

3. UN CONTEXTO CON EVIDENCIAS DE ACTIVIDAD TEXTIL
Durante las excavaciones de 2020 tuvo lugar un hallazgo des-
tacado para sumar a la discusión sobre las actividades textiles 
desarrolladas en los momentos iniciales del II milenio cal BC. 
En la terraza superior del sector 1 de la zona II del yacimien-
to se documentó en el denominado complejo estructural N la 
concentración de una veintena de pesas de telar, junto al perfil 
de la ladera, asociada a un banco corrido y a un conjunto de 
artefactos y ecofactos característicos de los contextos de há-
bitat argáricos. Siguiendo nuestra propuesta tipológica (Basso 
2022) (Fig. 2), las pesas de telar halladas corresponden a dos 

tipos diferentes, las oblongo-rectangulares de 4 perforaciones 
o tipo 1 �1A� y las circular-cilíndricas de 4 perforaciones o tipo 
2 �2A�, lo que lo convierte en un hallazgo singular, dada la ra-
reza de contextos de la Edad del Bronce con concentraciones 
de pesas de telar de diferentes tipos. 

3. 1. El contexto
El área excavada donde se documentaron las pesas de telar  
(Fig. 3) se encontraba gravemente afectada por las excava-
ciones desarrolladas por J. Colominas en 1925. No obstante, 
esta intervención anterior logró dejar intacto buena parte de un 
contexto de incendio que permitió determinar que el conjun-
to de pesas �UE 11043� se hallaba de forma apilada sobre un 
banco �UE 12021�, construido principalmente con barro ama-
sado dispuesto en sentido este-oeste sobre el pavimento del 
conjunto estructural N. El banco posiblemente estaba revesti-
do en su cara superior con algún forraje de madera y esparto, 
cuyos restos e improntas han podido reconocerse en las caras 
de las pesas que apoyaban sobre él. 

Durante el proceso de excavación fue posible observar 
hasta tres niveles de superposición de las pesas apiladas, lo 
que permitió descartar el espacio donde estas se encontra-
ban como un área de producción textil e identificarlo como un 
área de actividad de almacenamiento ubicada dentro de una 

Figura 2. Clasificación tipológica de las pesas de telar de la Edad del Bronce.
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unidad habitacional, asociada al banco y al almacenamiento 
de cereales. Sobre el piso �UE 11035� de esta habitación se 
localizaron numerosos fragmentos de madera, probablemente 
pertenecientes a parte del entramado vegetal de la techumbre, 
así como también un capazo o saco de esparto carbonizado en 
cuyo interior había almacenada una gran cantidad de granos 
de cebada. Hacia el sur, también carbonizada sobre el suelo, se 
hallaron dos pequeñas esteras circulares de esparto colocadas 
al pie de una pequeña bancada de barro amasado �UE 12017�. 
Relacionada de algún modo con esta bancada, probablemente 
embutida en su interior, se halló la tumba 9, sepultura de tipo 
pithos que utilizaba como contenedor funerario un recipiente 
carenado, colocado horizontalmente con la boca orientada al 

norte, calzado con bloques de mampostería y trozos de molino 
de piedra reutilizados. En su interior se hallaba el esqueleto 
de un individuo de muy corta edad, cuyo cuerpo había sido en-
vuelto en una especie de tejido de fibras rígidas y gruesas, po-
siblemente de esparto mazado. Cubriendo todo este conjunto 
se encontraba un paquete de derrumbes de aproximadamente 
30-40 cm de espesor, compuesto mayoritariamente por trozos 
de barro amasado, muchos de los cuales conservaban impron-
tas de ramas y cañizo, así como algunas superficies de barro 
enlucido. 

Este contexto pudo ser datado gracias a la elevada presen-
cia de semillas de cebada carbonizadas del interior del saco 
que se encontraba asociado al conjunto de pesas de telar. La 

Figura 3. Plano de las pesas de telar en el complejo estructural N.
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datación radiocarbónica �Beta 572251� ha permitido situar la 
destrucción de esta vivienda por un evento de incendio en tor-
no a 1820 cal BC �3490 ± 30 BP�, lo que ofrece una fecha post 
quem para el área de actividad textil.

3. 2. Las pesas de telar
El número exacto de las pesas de telar que integrarían ori-
ginalmente el conjunto apilado sobre el banco del complejo 
estructural N es incierto. Esto es debido, por un lado, al ele-
vado grado de alteración y fragmentación que presentaban 
los artefactos como consecuencia del incendio que las sepul-
tó, aunque también al hecho de situarse junto al perfil de las 
excavaciones antiguas y recientes, introduciéndose parte de 
la estancia, con el banco y el conjunto de artefactos incluido, 
dentro de él (Fig. 4). A pesar de ello, ha sido posible identificar 
un número elevado de pesas de telar con un total de 15 ejem-
plares y numerosos fragmentos de, al menos, otras 5 pesas 
diferentes, lo que permite situar la cantidad del conjunto ex-
cavado en torno a la veintena. 

Este conjunto está formado por una mayoría de pesas que 
rondan los 2000 g y por otras pocas con la mitad o un tercio 
menos de peso. Salvo el ejemplar nº 4, la única pesa de telar 

circular de 4 perforaciones del conjunto �tipo 2�, todas ellas 
corresponden al tipo de pesas oblongo-rectangulares también 
de 4 perforaciones o tipo 1. Se trata de un tipo de artefactos 
de las que, por sus características singulares �elevado peso, 
número y distribución de perforaciones e inexistencia fuera 
de la península ibérica�, en ocasiones fue cuestionada su fun-
cionalidad como contrapesos de telar (Cuadrado 1945; 1950; 
Llobregat 1969; Colmenarejo et al. 1987), aunque a día de hoy, 
por un amplio número de razones, no hay dudas al respecto 
(Basso 2020a).

No obstante, a pesar de las diferencias que presentan am-
bos tipos, las pesas de telar del tipo 1 de este contexto tienen 
unas dimensiones que las acercan más a las pesas circulares 
como la documentada con ellas, que a las oblongas de gran ta-
maño. Todas las pesas de telar oblongo-rectangulares de este 
conjunto presentan una forma más compacta, con una longitud 
que no supera los 18 cm, pero un notable espesor que en algu-
nos casos alcanza los 7,5 cm. De esta manera, parecen man-
tener el peso habitual de las oblongas de gran tamaño, pero 
siendo más cortas y gruesas, lo que las sitúa más cerca de las 
pesas de morfología circular-cilíndrica. Entre las pesas identi-
ficadas como correspondientes al tipo 1, la mayoría �pesas nº 
3, 5, 8, 9, 10, 11, 12 y 13� cuentan con una sección longitudinal 

Figura 4. Apilamiento de las pesas de telar de la UE 11043 en el extremo del banco durante el proceso de excavación.
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Figura 5. Pesas de telar de la UE 11043 de Laderas del Castillo en mejor estado de conservación.
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en planta de forma rectangular, mientras que las pesas nº 1, 
2, 14 y 15 tienen una morfología más oblonga (Fig. 5). Estas 
presentan las perforaciones en cada uno de sus ángulos, lo 
que significa una mayor distancia entre las perforaciones de 
sus diferentes extremos que entre las del mismo extremo. No 
obstante, esta distancia mayor, habitual en las pesas oblongas 
del tipo 1, es más corta que de costumbre, situándose entre 
los 5,6 y 7,2 cm. Por el contrario, en la pesa circular del tipo 2, 
la posición de las 4 perforaciones es equidistante, entre los 4 
y los 4,9 cm.

En lo que respecta a sus características tecnológicas y 
composición material, todas las pesas de telar han sido ela-
boradas con un barro bastante homogéneo, aunque también 
presentan elementos pétreos de diverso tamaño, así como 
improntas de vegetales utilizados como estabilizante. Origi-
nalmente las piezas no se encontraban cocidas, habiendo sido 
consolidadas seguramente por procesos de secado al sol o al 
aire. No obstante, la supervivencia de muchas de ellas, o al 
menos de algunas de sus partes, se debió a su endurecimiento 
durante el incendio que destruyó el espacio donde se encon-

Pesa telar Tipología Morfología N.º perf. Conser. Longitud 
(cm) Ancho (cm) Grosor (cm) Peso conser. 

(g)

11043-1 Tipo 1 Oblonga 4 [1] Frag. - - - -

11043-2 Tipo 1 Oblonga 4 [2] 55% [12,7] [12,8] 5,1 [950]

11043-3 Tipo 1 Rectangular 4 85% 16 12,9 4,8 [1538]

11043-4 Tipo 2 Circular 4 95% 15,7 15,7 6 [1228]

11043-5 Tipo 1 Rectangular 4 95% 16 14,6 6,5 [1940]

11043-6 Tipo 1 - - Frag. - - - -

11043-7 Tipo 1 - - Frag. - - - -

11043-8 Tipo 1 Rectangular 4 [1] Frag. [11,7] [10,3] 6,7 [461]

11043-9 Tipo 1 Rectangular - Frag. - - - -

11043-10 Tipo 1 Rectangular 4 95% 18,1 14,6 7 [2268]

11043-11 Tipo 1 Rectangular 4 75% 16 12,2 6,3 [c. 1200]

11043-12 Tipo 1 Rectangular 4 [2] 45% [13,1] [16] 6,3 [1014]

11043-13 Tipo 1 Rectangular 4 [1] 60% [13,6] [12,9] 7 [1161]

11043-14 Tipo 1 Oblonga 4 80% 17,5 14 6,4 [1572]

11043-15 Tipo 1 Oblonga 4 [2] 70% [17] 14,6 7,5 [1975]

Tabla 1. Características de las pesas de telar de la UE 11043 de Laderas del Castillo. Las cifras entre corchetes corresponden  
a piezas que no conservan sus dimensiones y peso originales.

Figura 6. a. Detalle de la perforación 1 de la pesa nº 4 con restos de fibra vegetal carbonizada en su interior;  
b. Restos de fibras vegetales adheridas a la cara inferior de la pesa nº 5 antes de su restauración.
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traban. Cabe mencionar que su rubefacción por la alta tempe-
ratura que experimentaron también alteró buena parte de sus 
superficies, craquelando su alisado superficial, o directamente 
deformándolas, aunque en muchas de ellas aún es posible ob-
servar marcas o desgastes en sus perforaciones por su uso 
recurrente.

Curiosamente, en la pesa de telar nº 4, que destaca por 
ser la única circular o del tipo 2, se conservaba en una de 
sus perforaciones algunos restos de fibra vegetal carbo-
nizada (Fig. 6.a). A partir de la observación macroscópica 
parece tratarse de los restos de una fibra vegetal rígida de 
2 cm desligada de una cuerda o trenza, posiblemente de es-
parto, tras su carbonización. Por otro lado, en las caras de 
otras dos pesas �nº 5 y 11� que apoyaban sobre el banco 
se documentaron restos de esparto (Fig. 6.b) y de madera 
adheridos que sugieren que la superficie superior del banco 
sobre la que se apilaron las pesas podría estar revestida por 
ambos materiales.

4. DISCUSIÓN
Las pesas de telar documentadas de forma agrupada en el 
complejo estructural N, espacio interpretado como una vi-
vienda argárica, aportan nuevos datos para valorar algunas 
cuestiones significativas de la producción textil a inicios del II 
milenio cal BC. Por un lado, este conjunto de pesas de telar 
apiladas se suma a otros casos similares donde pesas oblon-
go-rectangulares también fueron halladas en cantidades su-
periores a la veintena y en la misma disposición. Por otro lado, 
la presencia de pesas de telar de dos tipos diferentes en una 
misma concentración constituye una evidencia destacada para 
profundizar en la singular evolución tipológica de estos instru-
mentos durante la primera mitad del II milenio cal BC.

La cantidad, disposición y posición de las pesas de telar de 
la UE 11043 permiten inferir su correspondencia con un área 
de actividad de almacenamiento. Las piezas se encontraban 
apiladas sobre un banco de barro, posiblemente revestido en 
su cara superior con algún forraje de madera y esparto, cuyos 

Figura 7. Pesas de telar del conjunto apoyando sobre la base superior carbonizada del banco. 
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restos e improntas han podido reconocerse en las caras de las 
pesas que apoyaban en él (Fig. 7). Durante el proceso de exca-
vación fue posible observar hasta tres niveles de superposición 
de las pesas apiladas, lo que permite descartar que nos en-
contremos ante el espacio donde se ubicaría el telar vertical. 
El hecho de que el banco sobre el que apoyaban se introdu-
jese en el perfil arqueológico de la ladera imposibilita cono-
cer el total de pesas de telar apiladas. No obstante, el número 
de ejemplares constatado, que como mínimo podemos situar 
en 20 piezas, también es indicativo de que estamos ante una 
cantidad de este tipo de artefactos posiblemente superior a las 
necesarias para el montaje de un único telar vertical, lo cual 
puede corroborarse también ante la presencia de pesas de di-
ferentes pesos y morfología. Desafortunadamente, el grado de 
fragmentación de muchas de pesas impide conocer los pesos 
originales de la mayoría y de esa manera diferenciar entre dis-
tintos grupos. Aunque, la presencia de una pesa de telar circu-
lar casi completa con un peso en torno a los 1230 g, menor a la 
mayoría de los ejemplares oblongo-rectangulares, e, incluso, 
con 1 kg menos que la pesa más pesada �nº 10 con 2268 g de 
peso�, parece indicar la existencia de más de un grupo en la 
acumulación y, por lo tanto, una producción variada de tejidos. 

Por otro lado, a pesar del grado de deterioro que presentaba 
la unidad habitacional donde se documentó la concentración de 
pesas, principalmente alterado por las excavaciones de Josep 
Colominas en 1925, es posible asociar el banco y las pesas de 
telar a otras estructuras y artefactos. Caído sobre las pesas se 
documentó el saco de esparto relleno de semillas de cebada, lo 
que reafirma que la zona del banco podría haber correspondido 
a un espacio general de almacenamiento. También fue posible 
asociar al banco un suelo en el que se halló una aguja de gran 
tamaño que remite a las actividades textiles desarrolladas en 
la estancia (Fig. 8). Desafortunadamente las acusadas altera-
ciones producidas en el contexto imposibilitan concretar donde 
pudo haber estado ubicada el área de actividad de producción 
textil asociada al almacenamiento de las pesas.

La concentración de pesas de telar hallada en Laderas del 
Castillo presenta características similares a las halladas en 
yacimientos del denominado Bronce valenciano como la Lloma 
de Betxí (Paterna, Valencia) (De Pedro 1998a), Castell d'Almi-
zra (Camp de Mirra, Alicante) (Basso 2018) y Les Cabeçoles (La 
Font de la Figuera, Valencia) (Valerio y Molina 2013). En todos 
ellos, las más de 20 pesas de telar documentadas eran oblon-
gas con 4 perforaciones �tipo 1� y se encontraban apiladas o 
superpuestas unas sobre otras. Mientras que las 23 pesas de 
telar del Castell d'Almizra (Fig. 9 c), al igual que la veintena 
de Laderas del Castillo (Fig. 9 d), a pesar de las limitaciones 
de ambos cortes arqueológicos, parecen haber estado situadas 
sobre una estructura o banco corrido o caídas sobre ellos, las 
28 de la Lloma de Betxí se encontraban apiladas en el propio 
suelo de la estancia (Fig. 9 a). Por el contrario, de la veintena 
hallada en Les Cabeçoles, yacimiento publicado de forma so-
mera (Valero y Molina 2013), no contamos con ningún detalle 
sobre su disposición exacta, más allá de una fotografía durante 
el proceso de excavación (Fig. 9 b). Posiblemente a estos casos 
haya que sumarles el documentado por los hermanos Siret en 
la casa x de El Oficio, donde, según sus palabras, el contexto de 
incendio de la casa ofreció "un montón de panes de tierra co-
cida perforados, que primitivamente sirvieron de pesas, de lo 

cual es testigo el desgaste de sus agujeros, pero que parecen 
formar parte ahora como un muro que se hubiese caído" (Siret 
y Siret 1890: 235). Esta curiosa descripción permite deducir el 
hallazgo de una concentración numerosa de pesas de telar, así 
como el hecho de que estas se encontrasen apiladas "como un 
muro que se hubiese caído", como sucede en las concentracio-
nes documentadas en Laderas del Castillo, Lloma de Betxí o 
Castell d'Almizra.

Concentraciones semejantes con pesas circulares de 4 per-
foraciones como el único ejemplar documentado en la agrupa-
ción de Laderas del Castillo �pesa nº 4� son contadas. Quizá 
la más significativa sea la hallada también por los hermanos 
Siret en el yacimiento de El Argar (Siret y Siret, 1998). Hacemos 
referencia a la concentración de 100 pesas, a nuestro juicio del 
tipo 2, que los autores belgas interpretaron como un área de 
cocción, del mismo modo que lo hicieron con la agrupación de 
otras 500 pesas similares junto a un tronco carbonizado. Las 
pesas del conjunto más reducido se hallaban "dispuestas en 
dos pilares verticales, circulares, concéntricas, en el centro de 
las cuales se encontraban pedazos de una tosca urna de tierra 
cocida, conteniendo carbón vegetal" (Siret y Siret 1890: 157). A 

Figura 8. Aguja documentada sobre el suelo UE 11036  
asociado al banco con pesas de telar.
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partir del dibujo publicado por los Siret (1890: Lám. XVIII.11-12) 
parece observarse que estas presentaban �si no todas, la ma-
yoría� 4 perforaciones y que estaban distribuidas formando 
dos círculos concéntricos alrededor de la urna en grupos de 
cinco pesas de telar apiladas.  Aunque no descartamos que es-
tén en lo cierto y se trate de un área de cocción de pesas, el 
hecho de que se encuentren apiladas rodeando una vasija pa-
rece corresponderse más con una zona de almacenaje hallada 
en un contexto de incendio que con una estructura singular de 
cocción.

La datación de Laderas del Castillo a partir de una muestra 
de vida corta permite situar el contexto de incendio en el que se 
hallaron las pesas de telar entre c. 1850 y 1800 cal BC. Se trata 
de una información significativa puesto que precisa el momento 
exacto en el que los dos tipos diferentes de pesas �tipos 1 y 2� se 
encontraban en uso, algo prácticamente inédito hasta la fecha. 
Teniendo en cuenta que las pesas de telar oblongas del tipo 1 
no han sido constatadas en contextos posteriores al 1800/1750 
cal BC y que las pesas circulares del tipo 2 no han sido halladas 
en contextos datados anteriores al c. 1900/1850 cal BC, es po-
sible plantear que el contexto de Laderas del Castillo supone la 
evidencia del momento de transición en el paso del uso de las 

pesas de un tipo al otro. Las oblongas o tipo 1 son las más abun-
dantes en el registro arqueológico, habiendo sido recuperadas 
en las fases iniciales de más de 50 yacimientos arqueológicos, 
tanto del grupo argárico como del Bronce valenciano y del Bron-
ce de La Mancha (Basso 2020a; 2022). En yacimientos argáricos 
como Caramoro I (Basso 2020b), Cabezo Pardo (López Padilla 
2014) o Lugarico Viejo (Siret y Siret 1890; Lull et al. 2015a), del 
Bronce valenciano como Terlinques, Cabezo de la Escoba (Ca-
bezas 2015), Barranco Tuerto (Jover y López Padilla 2005) o la 
Lloma de Betxí (De Pedro et al. 2015), o de zonas intermedias 
entre estos y el Bronce de La Mancha, como Cerro de El Cu-
chillo (Barciela 2015) o Gorgociles del Escabezado II (Basso et 
al. 2021a), este  tipo de pesas de telar fueron documentadas 
en contextos datados por radiocarbono entre c. 2150 y 1800 cal 
BC (Basso et al. 2021b; Basso 2022). Las pesas circulares del 
tipo 2, por su parte, tienen una presencia más comedida, tanto 
en el registro arqueológico como a nivel cronológico. Solo han 
sido constadas en una veintena de yacimientos arqueológicos, 
existiendo algunas pocas concentraciones cuyos contextos, en 
asentamientos como Tira del Lienzo (Delgado-Raack et al. 2015) 
y Los Cipreses (Delgado-Raack 2008), han podido ser datados 
entre c. 1900/1850 y 1750 cal BC.

Figura 9. Áreas de actividad de almacenamiento de pesas del tipo 1: a. Lloma de Betxí (De Pedro 1998: Lám. VIII.2); b. Les Cabeçoles (Valero y Molina 2013:  
Fig. 4); c. Castell d. Almizra (Sebastián 1986: 216); d. Laderas del Castillo.
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La presencia en un mayor número de yacimientos de 
las pesas del tipo 1 frente a las del tipo 2 tiene como fun-
damento principal el hecho de que fueron utilizadas durante 
un periodo de tiempo más amplio, de aproximadamente 400 
años, frente a los 150/100 años de duración de las del tipo 2. 
Ese corto periodo temporal es entendido por nuestra parte 
como el inicio de un proceso de evolución tipológica que cul-
minará, tras su transformación en las pesas cilíndricas de 
2 perforaciones �tipo 3� durante un breve período �c. 1750-
1600/1550 cal BC�, en las pesas de telar cilíndricas de perfo-
ración central �tipo 4�, las cuales, nuevamente, serán utili-
zadas durante un lapso temporal amplio de más de 500 años  
�c. 1600/1550-1100/1000 cal BC�. Este hecho supone, a nues-
tro juicio, que las pesas de telar del tipo 2, entre las que tam-
bién incluimos a las circular-cilíndricas de 3 perforaciones, 
pueden ser entendidas como el eslabón transicional desde las 
pesas oblongas de gran tamaño a las pesas cilíndricas �tipos 
3 y 4�. En ese sentido, cabe destacar que el menor tamaño y 
la forma más compacta de las pesas de telar oblongo-rec-
tangulares del contexto analizado podrían estar reflejando ya 
el inicio de ese proceso de evolución caracterizado por la re-
ducción de su tamaño, peso y número de perforaciones.

Otra razón que explicaría la mayor presencia de pesas oblon-
gas sería la relación existente entre esos cambios en el instru-
mental y los procesos de nuclearización poblacional iniciados de 
forma incipiente en torno al c. 1800/1750 cal BC, momento en el 
que son utilizadas las pesas de telar del tipo 2. Así como, tam-
poco hay que pasar por alto la evidencia de una reorganización 
de los espacios de producción en los asentamientos a partir de 
este momento, algo constatado en yacimientos como Terlinques 
�fase III� (Jover y López 2016), donde los medios de producción 
se hallaban concentrados en un menor número de estancias, lo 
que limita, en comparación con los contextos de cronología pre-
via, el hallazgo de instrumentos como pesas de telar en inter-
venciones con una pequeña área de extensión excavada.

5. CONCLUSIONES 
Las diferentes excavaciones desarrolladas en los últimos 100 
años en Laderas del Castillo han puesto de manifiesto la rele-
vancia que este asentamiento debió jugar a nivel territorial en 
el área septentrional de El Argar desde finales del III milenio 
hasta mediados del II milenio cal BC. A pesar de la dificultad 
de conservación de sus contextos arqueológicos, como con-
secuencia de la exposición a los fuertes procesos postdepo-
sicionales de arrastres, erosión y escorrentías por la pronun-
ciación de sus laderas, han podido recuperarse artefactos y 
espacios que nos hablan de la producción, el almacenaje y 
el consumo de textiles de diverso tipo. Hasta las excavacio-
nes más recientes el conjunto de evidencias relacionadas con 
la producción textil en el yacimiento era bastante reducido. 
Este se limitaba a unos pocos fragmentos de pesas de telar 
de distinto tipo recuperados en las excavaciones antiguas 
o por expolio (Fig.11.1-5), una posible fusayola de asta cuya 
procedencia exacta se debate con el vecino San Antón (Basso 
2018b; Basso y López Padilla 2019) (Fig. 11.6) y un grupo de 
fragmentos de diferentes tejidos conservados por su adhe-
rencia a artefactos metálicos utilizados como ajuar funerario 
(Alfaro 1984; Simón 1998). 

Los trabajos desarrollados en el asentamiento en los úl-
timos años y, sobre todo, la intervención de 2020, con el ha-
llazgo de la concentración de pesas de telar en la UE 11043, 
han permitido documentar, además de estructuras correspon-
dientes a grandes viviendas emplazadas en las terrazas, áreas 
de actividad asociadas que reflejan el desarrollo de activida-
des de producción, consumo y almacenamiento en el interior 
de las mismas. El apilamiento de las pesas de telar sobre el 
banco del complejo estructural N, cuya destrucción ha podido 
ser datada en torno al 1850/1800 cal BC, supone uno de los 
principales indicadores para situar uno de los espacios de al-
macenamiento de la vivienda, así como deducir la existencia de 
espacios de producción textil en las inmediaciones. 

Figura 10. Pesa nº 3 del tipo 1 y pesa nº 4 del tipo 2 sobre el banco  
UE 12017 durante el proceso de excavación.
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El hecho de que la agrupación hallada contase con dos 
tipos de pesas de telar, ambos con 4 perforaciones, pero de 
diferente tamaño, peso y distribución de estas, convierte a la 
agrupación en un ejemplo destacado para seguir indagando 
en la funcionalidad de estos tipos singulares de artefactos y, 
sobre todo, en el inicio de su evolución tipológica hacia formas 
cilíndricas más pequeñas y ligeras, con un menor número de 
perforaciones. El menor tamaño de las pesas del tipo 1 de la 
concentración, más compactas y gruesas que las habituales 
oblongas de otros yacimientos de inicios del II milenio cal BC 
(Basso, 2020a), las acerca en forma al único ejemplar circular 
del tipo 2 documentado, aunque el diferente peso y distribución 
de las perforaciones en cada tipo parecen señalar la dificultad 
o imposibilidad de su uso conjunto. Esta interpretación da pie 
considerar que en torno al 1800 cal BC se estaban produciendo 
cambios en la producción textil que finalmente cuajarán con 
la asunción de pesas de telar de morfología circular y, final-
mente, cilíndrica. En yacimientos de esta cronología, como 

Rincón de Almendricos (Ayala, 1991) y Los Cipreses (Martínez 
Rodríguez et al., 1999), cuyas ocupaciones no traspasan el c. 
1750 cal BC, solo fueron halladas pesas de telar circulares de 4 
perforaciones del tipo 2, lo que parece estar señalando la total 
adopción de esta tipología en detrimento de las oblongas del 
tipo 1. Mientras que la presencia únicamente de pesas de telar 
cilíndricas de 2 perforaciones o tipo 3 a partir de esas fechas, 
en asentamientos como Peñalosa �fase IIIA� (Contreras y Cá-
mara, 2000; Moreno et al., 2012) o La Almoloya �tercera fase� 
(Lull et al., 2015b), parece evidenciar que la transición de las 
pesas oblongas de gran tamaño a las cilíndricas de menores 
dimensiones fue rápida y tuvo lugar en unas fechas cercanas 
al contexto de incendio aquí analizado. En definitiva, es posible 
plantear que entre c. 1850 y 1750 cal BC, tanto en El Argar, 
como en los grupos arqueológicos colindantes, comenzaron a 
producirse importantes transformaciones a nivel productivo, 
entre las que habría incluir las textiles, en un proceso que pa-
rece tender hacia una mayor especialización productiva.

Figura 11. Pesas de telar procedentes de Laderas del Castillo (1-5) y fusayola de procedencia desconocida (6).
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