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RESUMEN:  
El Montgó tuvo una gran importancia como emplazamiento de asentamientos humanos desde 
épocas muy antiguas, y hasta la creación de las poblaciones próximas en los lugares que aún 
perduran en la actualidad.  
En los párrafos siguientes se presentan ciertas estructuras, existentes en la parte superior del 
macizo de la Sierra del Montgó, de cuya existencia existe muy poca o nula información al 
respecto. 
Como elemento singular, describiremos un gran recinto de piedra de construcción antigua, pero 
sin embargo no citado en estudios arqueológicos. 
Este artículo pretende, tan solo, aportar una información básica y exponer unos planteamientos 
personales sobre dichas construcciones. 
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1. BREVE INTRODUCCIÓN HISTÓRICA 
 
De épocas prehistóricas, la Sierra del Montgó muestra diferentes cuevas, abrigos y 
asentamientos. 
Estos lugares fueron empleados como estancias fijas o de paso, simples cobijos, enterramientos, 
u otros desconocidos usos. Además, los vestigios hallados en algunas de estas cuevas parecen 
indicar una posible utilización como rediles para ganado. 
Durante la cultura ibérica, en lugares estratégicos de nuestra montaña se crearon diversos 
asentamientos: 
- L’Alt de Benimaquia. Poblado fortificado, con viviendas y lagares, donde se producía vino. 
- La Plana Iusta. Asentamiento, con restos de muros calcáreos. 
- Coll de Pous. Varios asentamientos rurales en altura, con restos de muros calcáreos. 
- Penya de l’Àguila. Poblado en altura, que presenta tres lienzos de muralla desde los 
acantilados norte a sur de la montaña. Entre las murallas I y II (las occidentales), se sitúa la zona 
de asentamiento con una cisterna o nevero abierto. 
Posteriormente, la fundación de Denia en su situación actual pudo implicar el abandono de los 
anteriores asentamientos en el Montgó, Benimaquia, Coll de Pous y Penya de l’Àguila. 
Sin embargo, la elevación geográfica de la montaña siguió utilizándose para observación y 
vigilancia, protegiendo así a la nueva población. 
Llegada la época romana, el singular y fortificado asentamiento de la Penya de l’Àguila todavía 
mantuvo su importancia y fue romanizado en el contexto de las guerras sertorianas. 
Así, pero de época posterior, junto a la Cova de l’Aigua, se encuentran indicios de la presencia 
de un destacamento militar romano para vigilancia.  
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2. EL MONTGÓ: ASENTAMIENTOS Y ACCESOS 
 
La Sierra del Montgó se extiende de este a oeste, entre los términos municipales de Dénia y 
Xàbia. En su estribación oriental, surge sobre el mar en el Cap de Sant Antoni (z=161 m), y se 
extiende por las Planas de Xàbia (z=150-223 m), el macizo del Montgó (z=752 m), y hasta 
Benimaquia (z=180-222 m), cerca de La Xara. 
El Montgó es la montaña más elevada de esta zona costera y desde la que se pueden observar 
todos los territorios circundantes, pudiéndose avistar por mar hasta las islas de Ibiza y 
Formentera. En consecuencia, históricamente, siempre ha sido un hito geográfico atrayente por 
su visibilidad desde el Mar Mediterráneo. 
Además, su orografía variada y su geología calcárea permiten la presencia de multitud de 
cavidades y zonas utilizadas por los seres humanos a lo largo del tiempo. 
Todos estos asentamientos respondían a unas necesidades de protección, como refugio, para 
vigilancia del entorno y apoyo para abastecimiento, en las rutas comerciales y en la navegación 
por el Mediterráneo peninsular. 
En consecuencia, esta montaña fue un enclave de importancia para las rutas de navegación 
costeras entre el norte y el sur, y hacia las Islas Baleares, incluyendo la relación con las 
poblaciones del interior. 

 
 

 
Situación de las principales sendas y algunos enclaves en el Montgó. (J. J. Ortuño sobre mapa ICV-2019). 

- Asentamientos humanos (triángulos): 
Plana Iusta (1), Cova de l’Aigua (2), Penya de l’Àguila (3), Coll de Pous (4 y 5), Alt de Benimaquía (6). 

- Construcciones en estudio (círculos): 
Refugio de Méchain (A), refugio (B), Corralets (C), Caseta de Biot (D), atalaya (E). 

- Corrales de ganado (cuadrados): 
Barbero (1), Castellans (2), Tio Gorra (3), Emboixar (4), Coto (5), Cova Ampla (6). 

 
 

3. ACTIVIDAD HUMANA CONTEMPORÁNEA EN EL MONTGÓ 
 
Se sabe que el Montgó fue utilizado, desde el siglo XVIII hasta mediados del siglo XX, como 
lugar de pastoreo para cabras y ovejas. Así lo prueban cavidades naturales valladas con muros 
de mampostería de piedra y diversos recintos de construcción similar, en esta montaña. Dichas 
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construcciones se realizaban para no subir y bajar todos los días, y dar cobijo a ganado y 
personas. 
En las zonas elevadas, los pastos se mantienen frescos gran parte del año, pero en temporada 
invernal, al ganado se le resguarda del frio bajándolo a pastar a los campos, en los humedales 
costeros y a las zonas agrícolas tras la siega. 
Las construcciones se emplazaban en lugares resguardados o desde donde poder vigilar el 
ganado en los pastos. Unos utilizaban cuevas y abrigos, otros construían, con mayor o menor 
esmero, recintos cerrados utilizando piedras del entorno apiladas como muros, o apoyándose en 
enclaves rocosos adecuados. 
Algunos ejemplos están en la Cova Ampla de Dénia (zona de Jesús Pobre), en el Barranc de 
l’Emboixar, o en espacios abiertos como los corrales del Tío Gorra o Tarroch y Castellans 
(Xàbia), y los corrales del Barbero y del Coto (Dénia). 
Pero si nos trasladamos a la plataforma superior de la montaña (z=350-752 m), las 
construcciones se sitúan en los extremos, junto a las sendas de acceso a estas zonas. 
 
 

 
Caseta de Biot “D”. (Google Maps-2016). 

 
Caso aparte está en el Alt de l’Emboixar (z=710 m), allí, al sureste de la Creueta de Dénia, se 
encuentra la Caseta de Biot “D”, con acceso directo mediante una empinada senda del Barranc 
de l’Emboixar. Fue una estación de trabajo entre 1806-1808, construida y asociada a las 
mediciones del Meridiano de París. La altura de sus muros varía entre 1,10 y 1,80 m. Esta caseta 
no fue obra de pastores, presenta características constructivas a modo de observatorio geodésico 
(1) (2). 
 
 

   
Vista de la caseta “D”. Muro sureste con entrada.               Plano de planta de la construcción “D”. 
                           (J. J. Ortuño-2016).                                                     (J. J. Ortuño-2020).                            
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Además, en la cumbre (z=752 m) encontramos tres construcciones más. Estas son más 
rudimentarias. El propósito de éstas parece que no fue ser cubiertas con techumbre para ocupar 
durante largos periodos de tiempo, como si ocurrió en la Caseta de Biot. 
Allá arriba, y tomando como referencia el propio vértice del Montgó, al norte hay un habitáculo 
rectangular abierto “A”, de piedra, de unos 8x5 m. Al noroeste un parapeto simple y 
semicircular “B”, también abierto, de unos 5x3 m, y al oeste un conjunto “C”, formado por 
cuatro (o cinco) espacios contiguos con un total de unos 22x9 m. 
Los accesos a esta zona son la senda del Trencall del Cap Gros del Montgó y la muy abrupta 
senda d’Escaletes. 
 

 
Construcciones alrededor de la cumbre, en el Cap Gros del Montgó. 

(Google Maps-2018). 
 
Estas construcciones están realizadas según el relieve del terreno, y orientadas las dos primeras 
al noreste y la tercera al suroeste. 
Las construcciones corresponden a la tipología típica de mampostería de piedra en seco, y la 
altura de los muros es la necesaria para, tal vez, tan solo delimitar un área, reteniendo animales 
o permitiendo una cómoda visibilidad del entorno. 
En un plano antiguo del Montgó, estas construcciones figuran rotuladas como “corrales 
derruidos” (3). 
El origen de estos recintos ya sea para observación, refugio humano o corrales de ganado, es 
desconocido. 
 

     
                     Vista del refugio “A”.                                   Plano de planta de la construcción “A”. 
                      (J. J. Ortuño-2016).                                                     (J. J. Ortuño-2020). 
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La primera construcción “A”, citada en los alrededores del vértice, presenta una altura visible en 
sus muros de entre 0,40 y 0,80 m, y el terreno de su interior es sensiblemente plano y horizontal. 
Pudo ser construida o utilizada por Méchain, ya que estuvo en la cumbre del Montgó para medir 
su altura en abril de 1804, y tal vez se edificó para una posible estancia de unos pocos días, en la 
parte norte de la cumbre, con una perfecta visibilidad hacia la población de Dénia (4) (5). 
 
 

    
                 Vista del refugio noroeste “B”.                            Plano de planta de la construcción “B”. 
                          (J. J. Ortuño-2020).                                                    (J. J. Ortuño-2020).                                                
                                                                                                                            
 
La segunda “B” es un sencillo cobijo para personas, tal vez cazadores o pastores. Su 
emplazamiento ha aprovechado una formación rocosa lineal del terreno, para crear un recinto 
prácticamente cerrado. La altura de sus muros es escasa, entre 0,30 y 0,50 m. 
 
Pero la tercera construcción “C”, denominada popularmente como “Els Corralets”, parece algo 
compleja para ser un simple recinto destinado a guardar ganado. 
Los diversos compartimentos existentes son irregulares debido a la adaptación a la geología del 
terreno rocoso. Está emplazada con vistas al valle de Xàbia, aunque también lo está en una 
ladera soleada y al abrigo de los vientos del norte en la cumbre. 
El conjunto está bastante deteriorado y la altura de sus muros muy diversa, variando entre 0,30 
y 0,80 m. 
 
 

     
 Vista de Els Corralets “C”, en su zona oeste.                Vista de Els Corralets “C”, en su zona este. 
                      (J. J. Ortuño-2016).                                                       (J. J. Ortuño-2020). 
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Plano de planta general de la construcción “C”. 

(J. J. Ortuño-2020) 
 

La cumbre del Montgó, en el extremo oriental de la montaña, hace muy útil estas construcciones 
como punto de observación, ya que desde aquí se tiene un campo visual completo sobre el mar. 
Como corrales para ganado es una zona más bien rocosa, y con escasos pastos de matorral y 
monte bajo.  
 
 

4. ALTS DEL MONTGÓ: ¿CORRAL O ATALAYA DE VIGILANCIA? 
 
Refiriéndonos a estas construcciones en altura tan poco relevantes como desconocidas, existe 
una quinta construcción “E”, mucho más grande que las otras. Debido a su situación elevada y 
su tamaño, se reconoce bien desde imágenes aéreas (6). 
Se encuentra en los Alts del Montgó (z= 516 m), a 340 m al este de la tercera muralla de la 
Penya de l’Àguila, y por encima de la senda del Çingle de la Cordeta que asciende a la parte 
superior de la montaña desde la Cova de l’Aigua. 
(Nótese, por cierto, la estratégica situación de esta atalaya, con las murallas de la Penya de 
l’Àguila y con las sendas de la Cordeta y del Barranc de l’Heura). 
 
Esta singular construcción está formada por muros bajos de piedra en seco y mampostería 
irregular, con un ancho entre 1,50 y 2,00 m. Tiene una forma geométrica aproximadamente 
triangular, adaptándose su contorno al relieve de la loma, y sus dimensiones máximas 
aproximadas son de 38x21 m. En la parte norte hay una abertura de acceso, y junto a ésta, y en 
el extremo oeste, hay dos montículos cónicos de piedras de 1 m de altura. En la esquina noreste 
hay un pequeño parapeto semicircular de 3 m y 0,80 m de altura, que parece ser el resultado de 
haber desmontado el muro para habilitar un cobijo a personas (pastores o cazadores). 
El terreno que comprende tiene una ligera pendiente natural hacia el este y algo más 
pronunciada hacia el sur. De hecho, en este muro sur hay un pequeño sumidero natural creado 
en la roca por el agua de escorrentías superficiales. El recinto está totalmente ocupado por 
vegetación de matorral. 
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Recinto amurallado en los Alts del Montgó “E”. Vista aérea.  

(Google Maps-2015). 
 

 
Recinto amurallado en los Alts del Montgó “E”. Perspectiva sur. 

(Google Maps-2015). 
 

Desde Dénia, visualmente, este emplazamiento presenta un perfil de plataforma amesetada, 
similar a la imagen que se puede ver si observamos el poblado ibérico de Benimaquia. Aunque, 
por supuesto, de menores dimensiones y no de fábrica tan elaborada. 
También, podemos observar que hay gran cantidad de piedra acumulada en la base del 
perímetro, lo cual puede indicar que su altura original era algo superior a la visible en la 
actualidad, entre 0,50 y 1,00 m. 
Su origen y uso en el pasado requiere de un estudio histórico-arqueológico por las autoridades 
competentes. 
 

 
Pano de planta del recinto “E”. 

(J. J. Ortuño-2020). 
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Pero la parte superior de una loma es un enclave muy expuesto y no ofrece ningún abrigo para 
situar corrales de ganado, por lo que probablemente debió tener otra función. 
Así, este recinto pudo ser una atalaya privilegiada con relación a determinados conjuntos 
arqueológicos, ya que, desde este elevado lugar, se pueden vigilar la parte alta de las sendas de 
la Cordeta y del Barranc de l’Heura, que son los dos últimos accesos al Montgó en sentido de 
oeste a este, así como ver completamente la zona superior de toda la montaña y la geografía del 
interior de la comarca. 
Sin embargo, no es visible una franja de la costa ya que, desde esta zona occidental de la sierra, 
la propia montaña con el Cap Gros del Montgó impiden la visión de una parte del mar. 
 
 

5. UN PLANTEAMIENTO PERSONAL 
 
Teniendo en cuenta criterios de relieve y accesibilidad a la parte superior del macizo principal 
de la Sierra del Montgó, pero excluyendo la zona de Benimaquia en la estribación más 
occidental, se pueden definir tres zonas geográficas (ver mapa del Montgó sobre enclaves y 
accesos): 
- Zona oriental (Cap Gros del Montgó). Presenta las cotas más elevadas, la cumbre y tres 
sendas de acceso, Trencall, Escaletes y l’Emboixar. 
Incluye un parapeto o tal vez la Caseta de Méchain, un pequeño abrigo y un conjunto de 
recintos muy derruido. Habría que recordar que, en una cota inferior al sureste, se encuentra el 
yacimiento de La Plana Iusta. 
- Zona central (Tossals del Montgó). Entre las zonas oriental y occidental, sin acceso directo 
desde cotas inferiores, excepto la senda del barranc de l’Heura, que discurriendo por el trazado 
natural del mismo llega hasta esta zona. 
Por aquí discurren sendas de tránsito en la plataforma superior del Montgó, y en sus límites este 
y oeste, se sitúan respectivamente, la Caseta de Biot (de origen probado contemporáneo) y el 
recinto objeto de este artículo. 
- Zona occidental (Penya de l’Àguila). Las cotas más bajas de la plataforma superior y con seis 
sendas de acceso, Cordeta, Assegadorets, Portal, Portalets, l’Heura y la Punta. 
En esta zona se encuentran el conocido asentamiento y murallas de la Penya de l’Àguila. Y 
hacia el oeste, con una orografía más accesible y unas cotas inferiores a 500 m, en el Montgó se 
hallan los yacimientos de Coll de Pous y el poblado de l’Alt de Benimaquia. 
 
Esta división nos explica el porqué de la situación de las construcciones en altura, pues se 
observa perfectamente que los asentamientos humanos existentes en la parte superior de la 
montaña están asociados a la accesibilidad (extremos oriental y occidental). 
En consecuencia, de acuerdo con la mayor o menor complejidad constructiva y su situación 
(cota y proximidad a otros enclaves), las motivaciones principales podrían ser para vigilancia en 
la zona oriental, y como asentamientos más estables, en la zona occidental. 
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Vista del entorno de la Penya de l’Àguila (arriba, lienzo oriental) y Alts del Montgó (abajo, recinto). 

(Google Maps-2019). 
 
 
En resumen, podemos ver que tenemos en la cumbre del Montgó y rodeadas por tres accesos, 
unas construcciones, de las que tal vez la más compleja tuviese relación con la vigilancia en 
tiempos antiguos. 
Y más hacia el oeste, cerca de la denominada zona occidental, encontramos junto a dos vías de 
ascenso, una atalaya que permite controlar estos mismos accesos, y toda la parte alta de la 
sierra, desde la cumbre del Montgó hasta la Penya de l’Àguila. 
 
Hasta la fecha actual, las dataciones arqueológicas no muestran una ocupación histórica común 
para las diferentes construcciones, sino que parece que los asentamientos en esta montaña 
fueron abandonándose sucesivamente, para trasladarse a lugares más elevados. 
Pero en la época de romanización y de luchas sertorianas, en el Montgó coexistían, sin 
interacciones o actividades probadas entre ellas, una antigua factoría de vino fortificada, 
pequeños asentamientos vitivinícolas, poblamientos en altura y unos posibles puestos de 
vigilancia en los extremos del macizo, en los Alts del Montgó (zona occidental) y en la cima del 
Cap Gros (zona oriental), relacionadas con las únicas vías de acceso a la parte alta de la 
montaña y con los antiguos asentamientos próximos a estas. 
 
De todos modos, independientemente de su origen, todos estos recintos sí que pudieron ser 
aprovechados posteriormente en el pastoreo de montaña durante los últimos tres siglos. 
 
 
Juan J. Ortuño Aroca. 
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