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Prólogo

El yacimiento de Caramoro I (Elx, Alacant) está situado en 
la margen izquierda del río Vinalopó, en la comarca del Baix 
Vinalopó o Camp d’Elx, sobre un espolón rocoso en el inicio 
de la sierra de Borbano, en el extremo septentrional del paraje 
conocido como Aigua Dolça i Salà. Debe su nombre al perfil o 
silueta que ofrece y su identificación con el numeral I es para 
diferenciarlo del poblado anexo del Bronce Final, Caramoro II.

Es conocido gracias a las prospecciones realizadas a inicios 
de la década de 1980 por Rafael Ramos Fernández, anterior 
director del Museo Arqueológico e Histórico de Elx, que lo ex-
cavó en 1981 y lo adscribió a la Fase II del Bronce Valenciano, 
entre 1500 y 1150 a.n.e. Nuevas actuaciones se llevan a cabo 
en 1989 y 1993 bajo la dirección de Alfredo González Prats 
y Elisa Ruiz Segura, que sitúan el yacimiento en el contexto 
de un intenso poblamiento argárico en el curso inferior del Vi-
nalopó. Ello de acuerdo con su fortificación, integrada por un 
importante bastión de forma arriñonada y un foso, además de 
dos supuestas torres defensivas; y también por la cultura mate-
rial y por la existencia de una inhumación infantil bajo el suelo 
de una vivienda, junto a unas técnicas constructivas netamente 
argáricas. 

El paraje de Aigua Dolça i Salà cuenta con una importante 
tradición investigadora desde finales del siglo XIX y principios 
del XX, impulsada desde la década de 1950 por A. Ramos Fol-
qués y R. Ramos Fernández, y por la labor desarrollada por 
diversos grupos arqueológicos locales. La recopilación de todas 
las intervenciones ha sido la base sobre la que se han sustentado 
diversos proyectos de investigación sobre la Prehistoria recien-
te de la zona y de forma más precisa, en cuanto al yacimiento 
que nos ocupa, sobre la formación y disolución de la Cultura 
del Argar en su extremo nororiental. 

De dichos proyectos se deduce que durante la Prehistoria 
reciente se ocupan las zonas más próximas al cauce del río, en 
su margen izquierda principalmente; que durante el Neolítico 
el poblamiento se circunscribe a la vega cuaternaria del Camp 
d’Elx; y que a mediados del III milenio a.C., durante la fase 
Campaniforme, empiezan a aparecer los primeros enclaves en 
estribaciones montañosas como El Tabaià y Castellar de la Mo-
rera. A partir del último cuarto del III milenio a.C., los nue-
vos asentamientos como Caramoro I surgirán únicamente en 
el área comprendida entre sierra Negra, sierra del Búho y sie-
rra de Borbano, y, a partir de mediados del II milenio a.C., las 
evidencias de ocupación prácticamente desaparecerán y solo se 
mantendrá el núcleo de El Tabaià. Esto hasta el siglo IX a.C., 
cuando el hábitat vuelve a concentrarse en la llanura aluvial y se 
reocupan algunos núcleos previos como Tabaià y Castellar de la 
Morera, o surjan otros en sus proximidades como Caramoro II.

En resumen, Caramoro I es uno de los pequeños asenta-
mientos que, a partir de los inicios del II milenio a.C., se fundan 
en la margen izquierda del Vinalopó. Asentamientos situados a 
escasa distancia unos de otros, en pequeñas elevaciones escasa-
mente destacadas sobre su entorno, en la periferia de las tierras 
de mayor capacidad agrícola a diferencia de lo que sucedía du-
rante las etapas previas. Todos son controlados desde El Tabaià, 
que ejerce un importante control territorial sobre la frontera no-
roriental argárica, poblado nuclear del curso bajo del Vinalopó. 

No obstante, pese a ser considerado uno de los hitos de la 
Prehistoria del territorio de Elx tras la excavación de Ramos, 
junto con el Promontori de l’Aigua Dolça i Salà, el yacimien-
to se ha ido alterando y destruyendo por la acción erosiva y 
climatológica, y también por la acción antrópica. Lo cierto es 
que después de la excavación de González Prats y Ruiz Segura, 
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cuya planimetría data de 1993, el yacimiento cayó en el olvido, 
encontrándose ya en ese momento en un lamentable estado de 
conservación a causa de las visitas de clandestinos. De hecho, 
Ramos ya advierte en 1990 del peligro en el que se encuentra el 
yacimiento y la necesidad de adoptar medidas de conservación 
y protección, y en 1991 señala la necesidad de colocar paneles 
informativos en Caramoro I y en Promontori.

El estado de abandono y la destrucción de las estructuras 
murarias obligó, en 2014, a considerar la necesidad de empren-
der una actuación que permitiese documentar la información 
preservada. Así, desde la Universidad de Alicante, a través del 
Instituto Universitario de Investigación en Arqueología y Patri-
monio Histórico, INAPH, con la colaboración del Ayuntamien-
to de Elx a través del Museo Arqueológico e Histórico de Elx, 
MAHE, se inicia un programa de actuaciones cuyos resultados 
se dan a conocer en el presente volumen. Son trabajos de docu-
mentación de las estructuras conservadas y de la estratigrafía; 
de profundizar en el conocimiento de la ocupación del asenta-
miento, su secuencia, aproximadamente entre el 2000 y el 1750 
a.n.e., y el momento de su fundación; las sucesivas reformas y 
remodelaciones que, en esencia, no cambiaron la estructura del 
poblado, o el tiempo transcurrido entre la fundación y el aban-
dono que no superó los 250 años.

El presente libro es fruto de una seria y profunda investi-
gación, en la que se ha prestado atención a los avances de los 
estudios sobre la Edad del Bronce, atendiendo igualmente a 
cuestiones de conservación, protección y difusión del patrimo-
nio arqueológico. Un trabajo exhaustivo en la documentación 
abierto a nuevas líneas de investigación que nos revela a Cara-
moro como un importante yacimiento del Bronce. Trabajo de-
sarrollado por un amplio equipo de profesionales especialistas 
en diversas líneas de conocimiento científico, coordinados por 
Francisco Javier Jover Maestre, Juan Antonio López Padilla y 
Sergio Martínez Monleón.

La trayectoria investigadora de los autores que participan 
en la publicación es diversa, pero mayoritariamente vincula-
da a la Universidad de Alicante y a las excavaciones impul-
sadas por el Departamento de Prehistoria y Arqueología en 
numerosos poblados de la Edad del Bronce. De la mano de 
Mauro Hernández, al menos en el caso de los más veteranos, 
se gestaron numerosos proyectos de investigación, tesis doc-
torales y publicaciones sobre repertorios de cultura material 
de numerosos yacimientos alicantinos, pero también del res-
to de comarcas valencianas. Guardo un grato recuerdo  de 
las estancias en Valencia de F.J. Jover y J.A. López Padilla, 
cuando a principios de la década de 1990, ambos estaban 
realizando sus tesis doctorales sobre la industria lítica y ósea 
de la Edad del Bronce, y completaban sus inventarios con las 
colecciones del Museu de Prehistòria de València. Su evolu-
ción en lo profesional, y también en lo personal, ha servido 
de estímulo a las recientes generaciones de investigadoras e 
investigadores, como prueba el amplio elenco de participan-
tes en esta publicación. Una evolución que arranca en aque-
llas memorables campañas de Cabezo Redondo, El Cuchillo 
y El Tabaià, que tuvieron continuidad en sus posteriores es-
tudios vinculados a la Edad del Bronce con los proyectos 
de Barranco Tuerto y Terlinques, en relación con las comu-
nidades agropecuarias del Vinalopó; en sus trabajos sobre 
la cerámica o la producción textil en San Antón y Laderas 
del Castillo de Callosa, y sus proyectos en Cabezo Pardo y 
en Laderas del Castillo, a vueltas con la caracterización del 

territorio argárico alicantino; o sobre las prácticas funera-
rias, la periodización del Bronce, etc. Dinámica de trabajo 
a la que se suma en los últimos años S. Martínez Monleón 
con sus aportaciones sobre el patrón de asentamiento en el 
territorio de frontera, en relación con la Vega Baja del Segu-
ra y el Vinalopó, y confluyendo los tres en Caramoro con un 
excelente y nutrido grupo de profesionales que han llevado a 
buen puerto este proyecto iniciado en 2015.   

El libro, a través de 21 capítulos, recorre la historia de 
Caramoro I incluyendo en los dos primeros la recuperación 
de la información producida, los aspectos relacionados con 
su espacio social y entorno; las excavaciones, la interpreta-
ción de su ocupación y sus materiales; las prácticas funera-
rias y consideraciones sobre su carácter y funcionalidad con 
aportaciones al estudio del proceso histórico de las comuni-
dades de las que formó parte, destacando el hecho de que su 
ubicación lo sitúa en un espacio de frontera. En el capítulo 3, 
su ubicación y características geológicas, geomorfológicas 
y litológicas; y en el 4, el área de captación del yacimiento, 
los aspectos relacionados con su campo visual y los recursos 
potencialmente explotables. El capítulo 5 supone una inte-
resante aportación sobre lo que supuso su excavación en la 
década de 1980 por R. Ramos. En el siguiente capítulo, el 
6, se abordan los trabajos de excavación,  la historia de la 
ocupación de Caramoro I, la estratigrafía y restos construc-
tivos, la cronología absoluta, etc. A continuación se presen-
tan estudios específicos sobre la arquitectura, técnicas cons-
tructivas como el amasado en forma de bolas y materiales 
empleados en la construcción del asentamiento. Sobre las 
prácticas funerarias y los habitantes de Caramoro I a partir 
de las evidencias existentes, con el individuo infantil hallado 
en 1989 cuyo cráneo presenta una fractura en scalp, datado 
en el momento fundacional del asentamiento. Los aspectos 
relacionados con el consumo paleoetnobotánico y la paleo-
ecología del momento, con la identificación antracológica de 
especies como pino, pistacia y olea, además de leguminosas 
y cereales entre el material carpológico. La gestión y con-
sumo del bestiar de Caramoro, con una muestra suficiente 
de restos entre los que se identifican bóvidos, perro, cabra 
y oveja, cerdo y caballo, como animales domésticos en una 
proporción de 67,68%, y ciervo, conejo, jabalí, lince y zorro 
entre la fauna salvaje con un 32,32 %. El recorrido sigue con 
la presentación de los bienes muebles e instrumentales de 
los habitantes de Caramoro I: los instrumentos líticos, entre 
los cuales dientes de hoz e instrumentos de molienda, per-
cutores, alisadores; el repertorio cerámico, que representa el 
conjunto má abundante, con ollas, cuencos, cazuelas y es-
cudillas como formas más representadas, vasijas carenadas, 
grandes ollas, copas, fuentes y grandes contenedores, todo 
ello de clara tipología argárica. El instrumental metálico en 
el que destaca una punta de Palmela, punzones y bolas lin-
gote de cobre. Los artefactos óseos con punzones, alfileres, 
punta de flecha, cinceles, escoplos, espatulas y alisadores, 
cuenta de collar; los artefactos de marfil ente los que señalar 
un botón prismático y brazaletes. El estudio malacológico 
con la presencia de bivalvos entre los cuales glicimeridos, 
cerastoderma o cardium y una ostrea, gasterópodos y equi-
nodermos, y ornamentos diversos. La producción textil, con 
las pesas de telar rectangulares con cuatro perforaciones, una 
pieza bicónica de arcilla sin perforación que pudiera ser una 
fusayola incompleta y diversos objetos de barro.
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Hasta llegar a los capítulos finales, dedicados a sintetizar y 
valorar el interés patrimonial  de este asentamiento, la necesidad 
de impedir su destrucción a través de su socialización; sobre Ca-
ramoro I interpretado como un fortín en los límites fronterizos 
septentrionales del espacio social argárico; sobre la racionalidad 
campesina en el Argar y Caramoro I como ejemplo de unidad 
básica de producción. Finalmente, en el capítulo 21, se plantea 
una propuesta de carácter patrimonial que permita revalorizar el 
asentamiento mediante un proyecto de conservación, destacan-
do el interés turístico cultural de Elx, y la necesidad de aplicar 
una buena política de comunicación dirigida a la sociedad ili-
citana. La propuesta parte de la Declaración del yacimiento de 
Caramoro I como Bien de Interés Cultural, la consolidación y 
protección de las estructuras, la creación de un espacio de ocio 
y aparcamiento para las visitas, y un discurso expositivo con un 
diseño del recorrido. Un proyecto en el cual deberían implicar-
se distintas administraciones como la Universidad de Alicante 
a través del Instituto Universitario de Investigación en Arqueo-
logía y Patrimonio Histórico, INAPH, el Ayuntamiento de Elx 
a través del Museo Arqueológico e Histórico de Elx, MAHE, 

y la Diputación de Alicante a través del Museo Arqueológico 
de Alicante, MARQ. En resumen, el trabajo que se presenta 
pretende contribuir a cubrir las carencias de información sobre 
asentamientos de reducidas dimensiones, a la vez que evaluar 
hipótesis planteadas, contribuyendo al conjunto de estudios so-
bre la sociedad argárica en lo que se refiere a la organización 
socioeconómica y política de las comunidades que habitaron las 
comarcas meridionales de las actuales tierras valencianas. Cara-
moro es un asentamiento singular, no solo por sus construccio-
nes de carácter defensivo que deberían ser consideradas Bien de 
Interés Cultural, sino por su ubicación en los límites territoriales 
septentrionales de la cultura argárica y su aportación a la Histo-
ria de las comunidades que nos precedieron. Es de esperar que 
el trabajo realizado sirva de estímulo para que Caramoro I no 
vuelva a caer en el olvido y que se inicien nuevas acciones, esta 
vez encaminadas a preservar un legado arquitectónico y arqueo-
lógico de gran valor patrimonial.

María Jesús de Pedro Michó
Museu de Prehistòria de València
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El asentamiento de Caramoro I ha sido objeto de repetidas 
excavaciones a lo largo de las décadas de 1980 y 1990, y más 
recientemente en 2015 y 2016. Las intervenciones de R. Ramos 
Fernández primero, y de A. González Prats y E. Ruiz Segura, 
después, implicaron la excavación de más del 90 % del depósi-
to intramuros del asentamiento. Las zonas delimitadas durante 
estos trabajos abarcan una superficie de 420 m2, a los que cabe 
añadir algo más de 200 m2 de las construcciones extramuros. 
Los únicos espacios en los que restaría todavía excavar se loca-
lizan extramuros del núcleo hasta alcanzar una superficie total 
cercana a 800 m2. Una parte de estas zonas se hayan cubiertas 
por las terreras de las primeras excavaciones (fig.7.1).

Las publicaciones efectuadas por sus primeros excavadores 
permitieron mostrar la planta del asentamiento, primero un cro-
quis y luego su planimetría, así como señalar la constatación 
de al menos dos pavimentaciones sucesivas en la denominada 
habitación A, la superposición de algunos tramos de muros y 
la determinación de un solo momento de ocupación en la zona 
del espacio E (Ramos, 1988; González Prats y Ruiz, 1995). La 
homogeneidad formal de los materiales documentados, espe-
cialmente los cerámicos, no despertaron el interés de sus exca-
vadores en relación con la necesidad de concretar la cronología 
del emplazamiento. Ni siquiera la documentación de la inhuma-
ción de un infante con señales de violencia (Cloquell y Aguilar, 
1996; Jover et al., 2018) despertó la inquietud, aunque sí posi-
bilitó, junto a la constatación de algunas formas cerámicas de ti-
pología claramente argárica y de algunas técnicas constructivas 
asociadas a este ámbito, adscribirlo al grupo argárico (González 
Prats y Ruiz, 1995). 

Sin embargo, las pocas notas publicadas de Caramoro I no 
mostraron la verdadera magnitud del asentamiento, no tanto por 
su tamaño, del que ya se evidenciaba que era reducido, como 
por su secuencia estratigráfica y materialidad. Así, los trabajos 
emprendidos en 2015 y 2016 han tratado de mejorar las bases 
secuenciales del asentamiento, estudiando los fondos materiales 

depositados en el MAHE, valorando la documentación fotográ-
fica de R. Ramos Fernández, los dibujos y el diario de excava-
ciones redactado por E. Ruiz Segura, así como emprendiendo 
la documentación y estudio de la secuencia estratigráfica del 
yacimiento, a partir de los pocos restos conservados –algunos 
paquetes sedimentarios –testigos A y B– y las relaciones estra-
tigráficas murarias. 

En concreto, la labor de campo emprendida entre 2015 y 
1026 tuvo por objeto limpiar las áreas excavadas, documentar 
las estructuras visibles y excavar las pocas zonas con trazas de 
conservar algunos depósitos sedimentarios. Frente a los dos 
momentos de uso –reconocidos por sendas pavimentaciones– 
señalados por R. Ramos para la estancia A y la misma inter-
pretación efectuada por A. González y E. Ruiz para la zona 
C, a través de la excavación de los restos del testigo A y de 
una pequeña zona no excavada asociada a la UE 2019 en el 
espacio D, podemos afirmar que la complejidad estratigráfica 
detectada es algo mayor que la planteada por sus excavadores 
iniciales, aunque, en general, la planificación y estructura ar-
quitectónica del sitio se definió y no se transformó en su esen-
cia desde los momentos iniciales de su fundación. Además de 
las dos pavimentaciones ya señaladas, la actuación efectuada 
ha permitido constatar que el número de momentos de uso 
estratigráficamente materializados es superior al inicialmente 
considerado. Los diferentes momentos de uso, al menos 3, se 
concretan, simplemente en ampliaciones, refuerzos o reformas 
que no supusieron grandes transformaciones en la estructura y 
organización del asentamiento. 

LA FUNDACIÓN DE CARAMORO I

A grandes rasgos, los trabajos efectuados durante 2015 y 2016 
han podido determinar diversos momentos en su ocupación. En 
concreto, podemos indicar que además de las construcciones 
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del momento de su fundación y el primer momento de uso ma-
terializado, son, al menos, otros dos los momentos de remode-
lación-reuso documentados en el asentamiento. Toda la trama 
urbanística y organizativa del asentamiento estaba definida y 
configurada desde su fundación, efectuando con posterioridad, 
en sucesivos momentos de su vida útil, diversas reformas, re-
modelaciones o pequeñas ampliaciones. Aunque se trata de 
modificaciones de interés, no transformaron en esencia la es-
tructura del enclave. 

La trama del asentamiento se configura a través de la cons-
trucción de un gran muro longitudinal –UE 2001– (fig. 7.2), 
asentado sobre la base geológica, que siguiendo las curvas de 
nivel se prolonga ligeramente de NO a SE a lo largo de algo 
más de 30 m. Este muro en su extremo más meridional, en 
contacto con la peña natural, y coincidiendo con la zona de 
mayor pendiente, no se conserva como consecuencia de los 
procesos erosivos de ladera que lo han arrasado. No obstante, 
se prolongaría hasta empatar con un gran bloque natural de 
conglomerado, cerrando totalmente el acceso al asentamien-
to por este extremo meridional. Este muro de delimitación y 
cierre del asentamiento presenta una anchura media cercana a 
1,10-1,20 m, aunque en el tercio más septentrional, justamente 
cuando la pendiente natural va aminorando, se va ensanchan-
do hasta superar en algún punto los 2,50 m de anchura. En su 
zona septentrional el muro acaba de forma rectilínea, dejando 
un espacio de algo más de 4 m hasta el arranque de la pen-
diente. Este espacio constituye el único acceso al interior del 
asentamiento. Como refuerzo de este muro, especialmente en 
su extremo central y meridional, en el punto donde reduce su 
anchura, se construyó y adosó un gran antemural –UE 2000– 
apoyado sobre un relleno de margas verdes muy compactas 
–UE 1813– que a su vez se apoyan en el muro 2001, dispuesto 
a modo de refuerzo y de tirante para aguantar la fuerza de su 
empute. En sí, el antemural 2000 es un muro de aterrazamiento 
ataludado de distinta anchura, que conserva algo más de 2 m 
de altura y casi 4 m de ancho en la zona meridional, preci-

samente donde el muro 2001 hace una mayor inflexión y la 
pendiente es más acusada. Además, el antemural adquiere una 
mayor altura conservada –y mayor anchura–, cercana a los 2,5 
m, allí donde la construcción en su conjunto más lo requiere 
en atención a la pendiente de la peña. En este punto de la zona 
meridional es donde la base geológica hace una caída en verti-
cal de algo más de 1,20 m. En el proceso de limpieza efectua-
do se pudo comprobar cómo la base de este antemural estuvo 
pavimentada –UE 1809– en su extremo oriental. 

En definitiva, se trata de un muro que funciona como un ate-
rrazamiento de gran porte, que sirvió para soportar los empujes 
del muro de cierre del asentamiento además de evitar el acceso 
al mismo por su mitad meridional. Esta construcción solamente 
se desarrolla extramuros, desde la zona meridional y oriental 
del mismo hasta la zona medial del muro de cierre 2001, coin-
cidiendo justo donde éste comienza a ensancharse y la pendien-
te desaparece. No parece estar presente a lo largo de todo su 
desarrollo, aunque este extremo es difícil de determinar, ya que 
en una segunda fase se construyó en el tercio septentrional una 
gran plataforma de aterrazamiento –UE 2006, espacio H–, a la 
que nos referiremos más adelante.

El muro de delimitación y cierre –UE 2001– en la única zona 
por donde se puede acceder al enclave, es decir, por su lado noro-
riental, delimitaba una superficie útil actual de casi 420 m2, con es-
casa pendiente, con la excepción de su tramo meridional –espacios 
E e I–, donde de forma progresiva ésta va aumentando. En esta 
superficie fueron edificados diversos muros, de los que se conser-
van tramos de algunos de ellos, con el objeto de delimitar y separar 
diversos ambientes o unidades habitacionales. Los espacios defi-
nidos son los denominados como A, B, C, E e I. Atendiendo a la 
información y a los croquis elaborados por R. Ramos Fernández 
(1988), algunos de los tramos de muros ya no se conservan.

Una vez que se accedía al asentamiento por su extremo 
nororiental, se encontraría un vano de acceso al denominado 
espacio A (ver fig. 6.25), configurado entre el tramo de muro 
conservado 2012 y la cara interior u occidental del muro 2001. 

Figura 7.1. Vista exterior del asentamiento desde el sureste. Obsérvese la presencia de terreras de las excavaciones de 1981 y 1989. 
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El vano de acceso tendría aproximadamente 1,60 m de anchu-
ra. Este ambiente o espacio A estaría delimitado por los muros 
2001, 2009 que se adosa a éste, 2010, 2011 y el tramo curvo 
conservado 2012, que con bastante probabilidad, y atendiendo 
a la información proporcionada por R. Ramos (1988), conec-
taría o sería la prolongación del muro 2011, configurando una 
habitación o edificio cerrado con un solo ambiente. No obs-
tante, desde este espacio A se podría salir del mismo o acceder 
al espacio B, a través del vano escalonado 2010. Se configura 
así un edificio con un espacio útil de unos 34 m2. Este espacio 
cuenta con un gran banco en “L invertida” –UE 2036– ubicado 
en su extremo suroriental (fig. 7.3), adosado a los muros 2001 
y 2009. No podemos concretar si existiría otro banco formando 
parte del muro 2011, aunque sí podemos asegurar que parte de 
la inflexión del suelo en el extremo oriental de la habitación 
estaría pavimentada –UE 1002–. También estaría pavimenta-
do su extremo nororiental, habiendo detectado su conservación  
–UUEE 2116 y 2119– en diversos puntos bajo algunas de las 
estructuras del segundo de los momentos de uso. 

Figura 7.2. Planta secuencial de la construcción de Caramoro I. a. Trazados de los muros inicialmente construidos. b. Conjunto de estruc-
turas murarias conservadas de la primera fase de ocupación. 

Figura 7.3. Extremo meridional del espacio A. A la derecha se 
puede observar el banco 2036 adosado al muro 2001 y a sus pies, 
el pavimento 1002. 
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Este espacio fue transformado como consecuencia de un in-
cendio, que obligó a abandonarlo de forma súbita –UE 1007 y 
1003 de nuestras excavaciones en el año 2016–. De dicho even-
to se conservó parte del derrumbe –UE 1005– y del ajuar de 
objetos utilizados en el mismo. La presencia de un buen número 
de objetos muebles de diversa naturaleza en las unidades estra-
tigráficas conservadas en el extremo suroriental de este espa-

cio, además de otros obtenidos en las diferentes excavaciones 
efectuadas, ha mostrado que en su interior se efectuarían, entre 
otras, labores de molturación de cereales, producción de tejidos, 
dada la presencia de pesas de telar y diversas labores de mante-
nimiento y consumo (figs. 7.4 y 7.5). 

Las dataciones absolutas obtenidas a partir de dos mues-
tras de vida corta procedentes del pavimento UE 1002 
(Beta-446590: 3580±30 BP) y del nivel de incendio 1007 
(Beta-446589: 3580±30 BP) (tabla 7.1), han mostrado el 
mismo rango cronológico, por lo que la construcción del pa-
vimento y el evento de incendio que causó su destrucción 
se produjeron en un corto periodo de tiempo a inicios del II 
milenio cal BC. 

En el resto del espacio útil, se levantaron diversos mu-
ros que sirvieron para delimitar distintos ambientes. Como 
hemos indicado, desde el espacio A, se podría acceder al B 
a través de un vano escalonado, UE 2010. Este espacio, del 
que no sabremos si formaría parte de otros espacios colin-
dantes, sí podemos asegurar que estaría cubierto, dada la 
presencia de diversos calzos de poste documentados en las 
excavaciones de A. González y E. Ruiz. De igual modo, a 
partir de la información anotada por E. Ruiz en el diario 
de excavación de 1989, se constató la presencia de diversos 
lentejones de tierras cenicientas, lo que aseguraría la presen-
cia de hogares en el mismo. Además, lo único que podemos 
señalar es la presencia de un pequeño banco, UE 2030, ado-
sado al muro 2011 (fig. 7.6). 

Desconocemos si el muro UE 2015 conectaría con el 
muro 2011, tal y como R. Ramos (1988) indicaba en sus 
croquis. Pero lo que sí podemos asegurar es que este muro 
separaría dos espacios de habitación techados. Por un lado, 
al oeste, el denominado como espacio C (fig. 7.7), del que 
no conocemos sus límites ni nororientales ni suroccidentales; 
mientras que hacia su lado oriental se definiría el espacio E, 
integrado por los muros 2015, 2013 y un pequeño tramo del 
muro 2001 (ver fig. 6.25). En este espacio E es donde fue 
excavada la fosa de inhumación –UE 2020 y relleno 4005– 
de un individuo infantil (Cloquell y Aguilar, 1996), cuya da-
tación (Beta-464794: 3620±30 BP) muestra un considerable 
solapamiento con las obtenidas en los espacios A y D, ubi-
cando su fallecimiento también a inicios del II milenio cal 
BC. Del mismo modo, el espacio más meridional y oriental 
del poblado, el I, quedaría delimitado entre en muro 2013 y 
el tramo meridional del muro 2001. 

La coetaneidad de los muros que configuran diversos es-
pacios en el interior del asentamiento –UUEE 2015 y 2013– 
y por extensión de los espacios que definen, viene dada por 
cinco razones. La primera es el hecho de que ambos muros, 
los numerados como 2013 y 2015, arrancan directamente de 
la roca madre, cosa que no ocurre con el resto de tramos de 
muros detectados y conservados en estos espacios; en segundo 
lugar, que ambos muros presentan una ligera disposición NE-
SO, siendo plenamente rectilíneos y paralelos entre ambos (ver 
fig. 7.2), cosa que tampoco ocurre con el resto; en tercer lugar, 
se trata de muros que presentan una equidistancia claramente 
planificada en la distribución del espacio construido y gestio-
nado; por otro lado, la anchura de ambos muros, unos 0,50 m, 
y la técnica constructiva es la misma; y en quinto lugar, los 
bloques calizos paralelepípedos empleados como mampuestos 

Figura 7.4. Conjunto de restos documentados en 2016 sobre el pa-
vimento 1002 y a los pies del banco 2036 de la estancia A. 

Figura 7.5. Detalle del conjunto de restos materiales hallados en la 
estancia A. 
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Figura 7.6. Espacio B, una vez 
limpio en la actuación de 2016. A la 
izquierda, se puede observar el vano 
de acceso desde el espacio A.

Laboratorio Contexto Momento Muestra D13C Fecha BP 1σ 2σ Eventos

Beta-446590
CMI-03

UE 1002. Pavi-
mento Espacio 
A. Construcción 
Fase I

Material de 
construcción 
momento 1

Metacarpo 
IV. Sus 
domesticus. 
Menos de 2 
años

-19.7 
0/00

3580 ± 30 1965-1889 2028-1828 Construcción 1

Beta-419055
CMI-01

UE 1506. Pavi-
mento Espacio 
D. Construcción 
Fase I

Material de 
construcción 
momento 1

Fragmento 
distal tibia 
ovicaprino 
juvenil

-18.7 
0/00

3570 ± 30 1956-1884 2022-1781 Construcción 1

Beta-446589
CMI-02

UE 1007. Nivel 
de incendio 
sobre pavimen-
to. Espacio A. 
Fase I

Basura de 
abandono 
momento 1

Vértebra 
torácica. 
Cerphus 
elaphus

-19.8 
0/00

3580 ± 30 1965-1889 2028-1828 Abandono 1

Beta-505646
CMI-06

UE 1303. Inv. 
2. CMI-15. Ba-
sura de relleno 
empleada para 
acondicionar 
el segundo 
momento de 
construcción

Basura de 
momento 1 
reutilizada

Fragmento 
de extremi-
dad de O/C 

-19.1 
0/00

3630 ± 30 2030-1948 2045-1905 
(86.4%)
2127-2090 
(9%)

Uso 1

Beta-464794
CMI-05

Espacio E. 
1989. B7. tumba

Uso de 
momento 1

Infante de 
Caramoro. 
Esferoides 
del cráneo 
de Homo 
sapiens

-18.0 
0/00

3620 ± 30 2025-1943 2040-1894 
(91.6%)
2118-2097 
(3.8%)

Uso 1

Beta-464793
CMI-04

UE 1503. Fase 
III. Derrumbe 
del espacio D 
entre tramos de 
muros

Basura de 
abandono 
momento 2

Fragmento 
de tíbia de 
ovicaprino

-19.0 
0/00

3550 ± 30 1945-1878 
(57.1%) 
1840-1826 
(6.9%)
1793-1784 
(4.2%)

1976-1861 
(67.7%)
1853-1772 
(26.9%)
2009-2002 
(0.8%)

Uso-abandono 
2

Beta-510335
CMI-07

UE 1501. Espa-
cio D. CMI-15. 
Momento final 
de abandono

Basura de 
abandono 
momento 3

Hordeum 
vulgare

-23.2 
0/00

3510 ± 30 1887-1867          
(0.199%)                 
1848-1774
(0.801%)

1916-1749 Uso-abandono 
3

Tabla 7.1. Relación de dataciones absolutas de Caramoro I. 
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en todo su trazado son similares y claramente distintos de los 
empleados en el resto de muros, que son de conglomerados 
locales de un tono amarillento. 

De las características del espacio I, no es posible efectuar 
ninguna valoración, no solo por el alto grado de arrasamiento 
de la zona, sino también porque esta superficie fue utilizada 
como terrera de las excavaciones, primero de Ramos y luego 
de González y Ruiz. Tampoco del espacio E, excavado en bue-
na medida por estos últimos. Sus excavadores señalaron un 
único momento de ocupación, asociado al muro UE 2014 no 
correspondiente a este primer momento fundacional y de uso, 
sino posterior a la fosa de inhumación detectada, situada en 
la parte más baja del terreno. Ello nos hace plantear que este 
espacio sería acondicionado durante las remodelaciones que 
se llevaron a cabo con posterioridad, respetando la tumba del 
individuo infantil. 

Sin embargo, la mayor cantidad de información disponible 
procede del espacio C. Se trata de una superficie muy amplia y 
transformada por las distintas remodelaciones efectuadas con 
posterioridad en la zona. Desconocemos cuales serían los lí-
mites occidentales y meridional de este espacio, mientras que 
por su zona septentrional es el muro 2011 el que serviría de 
límite. A este primer momento corresponde la documentación 
en este espacio o habitación C, de diversos calzos de poste, 
algunos de ellos coetáneos con probabilidad, asociados tanto 
al muro 2015 –2022– como al muro 2011 –2028, 2029, 2031, 
2032, 2033, 2034– así como otros ya no conservados, pero 
documentados en las anteriores excavaciones (ver figs. 6.25 
y 6.30). La dificultad reside en determinar cuáles de ellos se-
rían exclusivos de la primera fase y cuáles podrían haber sido 
empleados durante el segundo momento de ocupación –o en 
ambos–. Con la información obtenida durante nuestros traba-
jos, a esta primera fase correspondería el calzo 2022 (fig.7.8) 
y buena parte del resto.

Por otro lado, a este primer momento de uso también 
corresponderían en la zona D, los restos de un pavimento UUEE 
1506-1510, al que se asociaban dos hogares: los número 2034 y 
2035. Ambos, de tendencia ovalada, están efectuados rebajando 
el pavimento ligeramente. Uno de ellos se localiza en el extremo 

más occidental del espacio D, casi en la terrera del precipicio, 
frente al muro 2011 y rebajando el pavimento 1506/1510; el 
otro, el 2035, se localiza a casi medio metro del muro 2015, 
rebajando el pavimento 1207. 

Al estrato que cubría al hogar 2034, el 1504, corresponde la 
documentación de un fragmento de brazalete de marfil (fig. 7.9), 
y probablemente buena parte de los brazaletes documentados en 
las anteriores excavaciones (ver capítulo 16). 

Al pavimento 1506, continuidad del pavimento 1207 aso-
ciado al muro 2015 en su extremo más occidental, corresponde 
la datación absoluta efectuada sobre una muestra de vida corta 
(Beta-419055: 3570±30 BP). La fecha de construcción del pri-
mer pavimento de la zona viene a coincidir plenamente con las 
dataciones obtenidas en el espacio A para el pavimento 1002. 
Ello implica aceptar que las primeras pavimentaciones y proba-
blemente, también la construcción del asentamiento se llevarían 
a cabo a inicios del II milenio cal BC (fig. 7.10).

Figura 7.9. Fragmento de brazalete de marfil aparecido en las proxi-
midades del hogar UE 2034.

Figura 7.7. Muro UE 2015 y calzo de poste y relleno UE 1207 del 
espacio C. 

Figura 7.8. Calzos de poste UE 2022 y niveles cenicientos UE 1208 
del espacio C. 
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EL INICIO DE LAS REMODELACIONES:  
EL SEGUNDO MOMENTO DE USO

Como ya ha sido señalado, la estructura esencial del asentamiento 
no varió de forma ostensible a lo largo de su vida. No obstante, du-
rante la primera de las remodelaciones o segundo de los momentos 
de uso se produjeron las mayores transformaciones del mismo. A 
este momento, pocos años después de la construcción del asenta-
miento a inicios del II milenio cal BC, corresponde la ampliación-
refuerzo del muro 2001 en su extremo septentrional, consistente 
en el alzado de una gran plataforma pétrea con planta de tendencia 
cuadrangular –UE 2002A– de unos 3,20 x 2,8 m de lado, junto 
al que se añadía un nuevo muro de refuerzo –2002B– adosado al 
muro 2001 en su cara occidental (figs. 7.11 y 7.12). Se creaba así 
una ampliación-refuerzo del muro 2001 con planta en “P”, prolon-
gándolo en más de 2,8 m y reduciendo considerablemente la zona 
y las posibilidades de acceso al asentamiento. 

Acompañando a dicha ampliación, fue construida y adosada 
en el tercio septentrional del muro 2001 por su cara externa, una 
gran plataforma con forma de arco de círculo –UE 2006, confi-
gurando el espacio H– de unos 14,20 m de longitud con direc-
ción SO-NE, una anchura máxima de unos 3,35 m, conservando 
una altura de casi 0,60 m. Esta plataforma H viene a coincidir 
en su desarrollo con el tramo de mayor anchura del muro 2001. 
Según R. Ramos (1988) estaba recubierto por una capa de ba-
rro en todo el trazado de su cara superior. Su desarrollo finaliza 
exactamente donde, además, se inicia el desarrollo del antemu-
ral 2000. Probablemente como refuerzo del antemural también 
fue construido un muro de refuerzo, cercano a 1 m de anchura, 
cuyo desarrollo también corría paralelo al antemural partiendo 

desde la base de la plataforma 2006. El espacio L entre los mu-
ros 2007 y la plataforma 2008 fue nuevamente pavimentado o 
nivelado, generando un nuevo nivel de uso –UE 1812. 

Por su parte, en el interior del asentamiento también se 
efectuaron diversas transformaciones. En el espacio A, al re-
fuerzo en “P” se le añadió un banco en la zona de acceso al 
muro 2002B –UE 2003/2105–; probablemente cambió la fi-
sonomía del muro 2011, acortando su prolongación sin llegar 
al tramo de muro 2012, que en este momento de uso es muy 
probable que estuviese amortizado; no sabemos si el espacio 
interior se compartimentaría con la construcción de un tabi-
que interno, documentado en las excavaciones de R. Ramos 
(1988), aunque parece más bien corresponder a la siguiente de 
las reformas; mientras que en el ángulo sureste se construiría 
un hogar de tendencia semicircular, adosado a la parte alta y 
cubriendo al banco 2036 (ver figs. 6.9b; 6.10 y 7.13).

En el resto de los espacios, se configurarían tres nuevos espa-
cios a partir de la construcción de al menos dos muros. La cons-
trucción del muro 2014, apoyado directamente en el muro 2001 
y con un desarrollo curvo en su trayecto inicial, se extendería de 
forma paralela al muro 2015 en su tramo meridional, configu-
rando el espacio K a modo de pasillo, y una clara reducción del 
espacio E, que sería completamente remodelado. Por otro lado, 
a oriente del muro 2015 se construyó otro muro, del que se con-
servan dos tramos –2018 y 2026–, superpuesto a los tramos del 
pavimento inicial en dicha zona 1207/1506/1510. Este muro, más 
ancho que los muros iniciales y elaborado al igual que el muro 
2014 con bloques de conglomerado, presenta una disposición 
N-S, reduciendo el espacio C y generando la creación de un nue-
vo espacio a oriente de los anteriores, el espacio J (ver fig. 7.13). 

Figura 7.10. Modelo 
secuencial de las dataciones 
de la Fase I de Caramoro I, 
realizada con el programa 
OxCal.
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Por lo demás, el espacio C continuó siendo utilizado de 
igual modo que en el primer momento de uso, al documentar-
se un nuevo hogar, el 2024. Este hogar estaba rellenado por 
1206, de similares características sedimentarias, sin olvidar 
la construcción de un banco adosado –UE 2023–, ubicado en 
su tercio meridional. 

HACIA EL FINAL DE LA OCUPACIÓN: SUS ÚLTIMAS 
REFORMAS Y ACONDICIONAMIENTOS 

Desconocemos en qué momento sería abandonado Cara-
moro I. No obstante, en el registro estratigráfico se han podi-
do documentar otras remodelaciones que permiten sostener la 
existencia en el mismo de, al menos, un tercer momento de uso, 
sin descartar un cuarto. Son varias las zonas del asentamien-
to donde han sido documentados restos muy parciales, corres-
pondientes a estos momentos ya avanzados o finales (fig. 7.14). 
No obstante, las dataciones absolutas obtenidas, permiten pro-
poner que estos momentos no se prolongarían más allá de c. 
1800/1750 cal BC. 

En los espacios H, L y G extramuros, justo en la zona de 
conexión entre la plataforma 2006 y el arranque del antemu-
ral 2000, detectamos el reacondicionamiento de la zona me-
diante el forrado con barro del espacio de unión entre ambos 
–1807–, la creación de un murete de bolas de barro –1806– 
(fig. 7.15), que discurriendo en paralelo con el muro 2007, 
probablemente no lo cubriría o enfoscaría totalmente; y, por 
último, un enlucido de barro de bastante grosor en el ante-
mural 2000 –UE 1804–. El murete 1806 estaría integrado por 
unidades oblongas de barro superpuestas. Además se creó 
una nueva pavimentación en el espacio L –UE 1810–, conec-
tando los muros 2007 y 2008. El abandono de este espacio 
viene atestiguado por el paquete sedimentario 1805 y la caída 
y erosión de parte del enlucido del antemural –UUEE 1802 y 
1803– (figs. 7.16 y 7.17).

El espacio A también sufrió diversas reformas, aunque en este 
caso solamente podemos inferirlas a partir de los datos fotográ-
ficos proporcionados por R. Ramos (1988). Consideramos que 
sobre el muro 2011 fue reconstruido un nuevo muro, el 2037, del 
que solamente se conserva un tramo. No podemos asegurar que 
este muro corresponda únicamente al tercero de los momentos de 
uso descritos, pero dada la documentación en las excavaciones de 
R. Ramos de un muro o tabique en disposición oblicua al 2037, 
del que posiblemente arrancaría, el espacio A sería dividido en 
dos ambientes (ver fig. 7.14b). Estas reformas reducirían consi-
derablemente el espacio útil de estas estancias al ser comparti-
mentadas. De forma más concreta, durante este momento final 
fue levantado el muro de refuerzo 2004, cubriendo parte de las 
estructuras y bancos del segundo momento; también fue cubierto 
el banco 2036 mediante la construcción de otro muro de refuerzo 
adosado a los muros 2001 y 2009. A los pies de ambos extremos 

Figura 7.12. Calzo de poste encastrado en el contrafuerte UE 2002a. 

Figura 7.11. Vista desde el norte 
del contrafuerte UE 2002a y 
del banco adosado del segundo 
momento de ocupación UE 
2002b. 
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de las ampliaciones del muro 2001, fueron construidos nuevos 
bancos. De este modo, consideramos que durante el tercer mo-
mento de uso o segunda remodelación de importancia en la ocu-
pación de Caramoro I, sí pudieron existir dos ambientes o estan-
cias en el denominado como espacio A. Estos ambientes, que ya 
fueron denominados por R. Ramos (1988) como A y B, estaban 
conectados entre sí, aunque separados en parte por un tabique in-
terno que ya no se conserva. De hecho, solamente los podemos 
reconocer a partir de algunas fotografías y el croquis elaborados 
por su excavador. No podemos determinar si el primero de los 
pavimentos que documentó R. Ramos (1988) corresponde a este 
momento final o al segundo de los momentos. Creemos que por la 
profundidad a la que señala su documentación, la primera de las 
pavimentaciones que registra se podría relacionar con el segundo 
de los momentos de ocupación. 

Por otro lado, la zona del espacio C también sufrió bastantes 
modificaciones. El muro 2015 fue abandonado. Sobre los restos 
del mismo fue acondicionada la zona mediante rellenos sedi-

mentarios de escasa potencia –UUEE 1302, 1303 y 1201– con 
el objeto de levantar un nuevo edificio del que solamente se con-
servan en la actualidad dos pequeños tramos de muros –UUEE 
2017 y 2027– (fig. 7.18) con disposición paralela entre ambos 
SO-NE, aunque un tercer tramo ya no conservado lo hacía en 
disposición contraria, pudiendo tratarse de una de las esquinas 
de la habitación o edificio edificado. De uno de estos rellenos 
de acondicionamiento, fue seleccionado un fragmento óseo 
como muestra radiocarbónica. La idea era intentar determinar 
si ese resto de basura correspondía al momento de construcción 
de los muros conservados. La datación obtenida (Beta-505646: 
3630±30 BP) no fue positiva, ya que se trataba de un desecho 
reutilizado del primero de los momentos de uso. 

En definitiva, todo parece indicar que los espacios I, E, K, 
C y D de las ocupaciones anteriores ya no estaban en uso, ha-
biéndose construido nuevos espacios habitacionales en la zona 
sobre los restos terraplenados o allanados en algunos puntos, de 
las anteriores ocupaciones. De estos momentos solamente nos 

Figura 7.13. Plano con la secuencia del desarrollo constructivo de Caramoro I. a. Estructuras edificadas durante el segundo momento 
en color ocre. B. Representación del asentamiento con la ubicación del gran hogar documentado por R. Ramos en el espacio A, del que 
solamente se conserva alguna fotografía. 



70

Figura 7.15. Estratigrafía del testigo B en la que se pueden distinguir las distintas UUEE reconocidas en la zona de conexión entre el 
antemural UE 2000 y el bastión UE 2006. 

Figura 7.14. Secuencia del desarrollo constructivo de Caramoro I, tercer momento. a. Conjunto de estructuras documentadas en Caramoro 
I indicando en color naranja las estructuras del tercer momento. b. Representación del conjunto de estructuras edificadas durante el tercer 
momento, ya desaparecidas.
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quedan las evidencias del abandono de la construcción de la 
que formaban parte los muros 2027 y 2026 –UE 1503–, del que 
también fue datada una muestra (Beta-464793: 3550±30 BP) y 
el abandono definitivo de la ocupación en la zona –UUEE 1502 
y 1501–, de la que se dató otra (Beta-510335: 3510±30 BP). 
Precisamente, en una pequeña superficie del espacio D, donde 
se conservaban algunos estratos sin excavar en torno al posible 
muro o derrumbe 2019, ha mostrado la existencia de al menos 
tres momentos: 

- El inicial asociado a una primera pavimentación –1506– y 
a diversos calzos de poste, equivalentes o sincrónicos a la 
primera pavimentación del espacio C –1207–. También se 
asociaría con el muro 2011.
- Un segundo momento que se corresponde con la cons-
trucción del muro 2026, aunque no se puede descartar que 
este segundo momento pudiera corresponder o integrarse 
con el primer momento de uso del espacio en un perio-
do de tiempo indefinido. En cualquier caso, este tramo 
de muro parece ser una prolongación del muro UE 2018, 
también superpuesto al pavimento 1207 del espacio C. 
- Un tercer momento, iniciado con la construcción del 
muro 2027, prolongado con su convivencia con el muro 
2026, hasta su abandono y derrumbe definitivo. No obs-
tante, también hay que indicar que sobre el abandono del 
muro 2026, fue detectado un posible momento de uso 

del que solamente se han conservado algunos restos muy 
puntuales –UE 1501– asociados a diversas manchas de 
sedimentos con gran cantidad de materia orgánica des-
hecha, que cubrían el derrumbe 1503-1504 y a los muros 
2026 y 2027, para el que no se puede descartar que pu-
diera tratarse de restos sedimentarios removidos o proce-
dentes de la excavación de zonas próximas. Su superficia-
lidad y los diversos procesos antrópicos que han alterado 
la zona no permiten considerar la posibilidad de un cuarto 
momento de uso.
En definitiva, el proceso de documentación llevado a cabo 

durante las campañas de 2015 y 2016 ha posibilitado detectar que 
en Caramoro I se produjeron a lo largo de su ocupación, diver-
sas reformas y remodelaciones sobre la fundación inicial, que en 
esencia, no cambiaron la estructura del asentamiento. El resulta-
do de las dataciones obtenidas permite confirmar que el tiempo 
transcurrido entre la construcción del asentamiento y el último 
momento de abandono detectado no superó los 250 años. Su ocu-

Figura 7.16. Detalles del área de conexión entre la plataforma 2006 
y el antemural 2000. A. Vista cenital. B. Vista lateral desde el sur. 

Figura 7.17. Vista frontal del murete de bolas de barro 1806, del 
enfoscado conservado de la cara del antemural 2000 y de los pavi-
mentos reconocidos. 

Figura 7.18. Estado final de la zona D donde fue documentado el 
tramo de muro UE 2027 (a la izquierda) y 2026 (a la derecha). 
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pación se desarrolló fundamentalmente durante el primer cuarto 
del II milenio cal BC, aunque el balance cronológico que muestra 
el conjunto de las dataciones efectuadas viene a señalar que el pe-
riodo máximo transcurrido entre la construcción del asentamiento 
y su abandono se llevó a cabo entre el 2045 y el 1749 cal BC. 

Dentro de este periodo, en los restos conservados del depó-
sito arqueológico, al menos se han podido diferenciar tres mo-
mentos de uso:

-El primero momento de uso corresponde en sí a la funda-
ción del asentamiento en la que se definió la trama urbanísti-
ca del mismo. Con la construcción del gran muro longitudi-
nal UE 2001 de delimitación (y el antemural) del poblado y 
el trazado de diversos muros en el espacio delimitado en su 
interior, se construyeron distintos edificios y posiblemente 
algún espacio abierto, como el B, situado entre el A, E, C y 
D. En algunos de estos espacios han sido detectados diver-
sos tramos de pavimentos en los que se quedaron integrados 
restos de fauna. La datación de los pavimentos documen-
tados en el espacio A y D a partir de dos restos de fauna 
doméstica, son las pruebas que vienen a fijar la fundación 
del asentamiento en los momentos iniciales del II milenio 
cal BC (fig. 7.20). 
La datación absoluta procedente de la UE 1506 del espacio 

D (Beta 419055: 3570±30 BP; 2015-1830 cal BC 2σ) evidencia 
el momento inicial de la primera fase constructiva asociado al 
muro 2011; que puede ser extrapolada al pavimento 1207 de la 
primera fase del espacio C y al muro 2015. Y, al mismo tiem-
po, la obtenida de otra muestra del pavimento UE 1002 (Beta-
446590) señala, justamente, la misma datación, extrapolable a 
la construcción del espacio A (fig. 7.20). Esta cronología viene 
avalada, además, por otras dos dataciones. Por un lado, la pro-
cedente de una muestra ósea de la UE 1007 o nivel de incendio 
que asoló este primer momento de uso del espacio A. Los re-
sultados muestran que entre la construcción y el incendio del 
espacio A transcurrieron muy pocos años, ya que el resultado 
fue el mismo (Beta-446589: 3580±30 BP/2028-1828 2σ) que el 
obtenido con la muestra procedente del pavimento infrayacen-
te UE 1002. Por otro, la datación obtenida de los restos óseos 
humanos procedentes de la fosa de inhumación ubicados en el 
espacio E, excavado en 1989 por A. González Prats y E. Ruiz 
Segura, aunque es la más antigua de todas las efectuadas, es 
la más antigua de todas las efectuadas, difiere en poco de las 
obtenidas para la construcción de las pavimentaciones. Cabe la 
posibilidad de que sea un enterramiento casi fundacional (Beta-
464794: 3620±30 BP/2040-1894 cal BC, 2σ).

No parecen haber transcurrido muchos años para llevar a 
cabo la primera (segundo momento de ocupación del asenta-
miento) y la segunda (tercer momento) de las remodelaciones 
detectadas, a tenor de la escasa distancia entre las dataciones 

Figura 7.20. Plano con la distribución general de muestras datadas. 

Figura 7.19. Sección O-E del asentamiento de Caramoro I, mostrando los restos de las UUEE conservadas en 2016. 
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obtenidas para el primero de los momentos de uso y el tercero. 
Solamente contamos, por el momento, con dos dataciones para 
el tercer momento de uso. Otros restos faunísticos procedente 
de las UUEE 1503 y 1501 del espacio D, correspondiente al 
abandono del tercero de los momentos, señalan que el tiempo 
fue realmente breve, sin que se pueda precisar si fueron unas 
pocas décadas o algo más de un siglo (Beta-464793: 3550±30 
BP/2009-1772 cal BC 2σ; Beta-510335: 3510±30 BP/1887-
1746 cal BC 2σ). 

Por tanto, todo parece indicar que Caramoro I estuvo en 
uso durante poco tiempo, no más de 250 años, si tenemos en 
cuenta las dataciones disponibles y el hecho de que en otros 

asentamientos sí han sido determinadas secuencias de ocu-
pación mucho más prolongadas, tanto estratigráfica, como 
cronológicamente (López y Jover, 2014). Si la fundación de 
Caramoro I se puede establecer en torno al 2000 cal BC, su 
abandono definitivo no se produjo más allá de 1800/1750 cal 
BC. A partir de una edificación inicial, a lo largo de este tiem-
po se fueron produciendo diversas remodelaciones, ampliacio-
nes y reorganizaciones de los espacios construidos, sin afectar 
en esencia a su configuración inicial. Esta característica hace 
que Caramoro I sea un documento excepcional para el estudio 
de la fase central o plena del desarrollo del grupo argárico en 
estas tierras septentrionales.
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