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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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INTRODUCCIÓN

En los asentamientos argáricos suele ser habitual la documenta-
ción de una amplia gama de útiles elaborados sobre distintos tipos 
de rocas empleados en numerosos menesteres. Los primeros es-
tudios publicados en el siglo XIX, ya destacaron la presencia de 
un buen número de artefactos líticos entre las evidencias materia-
les, en especial, de los instrumentos de molienda (Moreno, 1942 
[1870]). Fueron los hermanos Siret (1890), los que, de forma sis-
temática, pusieron en evidencia su trascendencia en las prácticas 
y economía de los grupos campesinos de la Edad del Bronce. Sin 
embargo, hubo que esperar a la década de 1950 para encontrar la 
primera publicación específica sobre la caracterización tipológica 
de los útiles y las armas de El Argar (Cuadrado, 1950), y, treinta 
años después, a la tesis doctoral de V. Lull (1983: 219-220, 420-
424), para disponer de un trabajo de análisis integral en el que se 
destacaba y se reflexionaba sobre la importancia de los objetos 
líticos como instrumentos de producción agrícola. 

En los últimos años, el desarrollo de diversos proyectos de 
investigación que han tenido como eje central el estudio de la 
sociedad argárica en su globalidad, ha posibilitado reconocer la 
importancia que entre los complejos artefactuales tuvieron los 
instrumentos líticos (Risch, 1995, 1998; 2002; Martínez y Risch, 
1999; Delgado Raack, 2008; 2013a; Afonso, 2000; Carrión, 2000; 
Jover, 1997; 2014), pero también en otras zonas próximas como 
el área del Levante de la península ibérica (De Pedro, 1985; Jover, 
1997; 1998a; 1998b; 1998c; 2008; 2009), iniciándose en ambos 
espacios, los primeros estudios de carácter traceológico (Jover, 
1997; Jover et al., 2019; Clemente et al., 1999; Gibaja, 1999; 
2002; 2003; Risch, 2002; Delgado Raack, 2008; 2013a; 2013b).

En las diferentes líneas de investigación emprendidas, los 
planteamientos teóricos y metodológicos aplicados han venido 
mostrando la relación directa que se puede establecer, como hi-
pótesis de funcionalidad probable, entre la forma y la función de 
cada grupo de objetos. Así, los instrumentos líticos, en especial, 

los destinados al consumo productivo, participaron en numero-
sos procesos de trabajo –labores agrícolas, producción de ins-
trumental óseo, labores metalúrgicas, etc.–, y ocuparon un lu-
gar central en tareas de procesado de alimentos (Carrión, 2000; 
Risch, 2002; Jover, 2008; Delgado Raack, 2013a; Jover, 2014). 
Además, el análisis de su producción y su participación en otras 
labores permite deducir aspectos relacionados con la organiza-
ción social del trabajo, al haber sido elaborados siguiendo una 
serie de procesos de trabajo lógica y secuencialmente estableci-
dos, que implicaron desde la localización de los recursos natu-
rales potenciales, la obtención de los soportes, los procesos de 
manufactura y consumo, hasta su transporte, almacenamiento, 
mantenimiento y desecho en cualquiera de los momentos del 
ciclo producción-consumo (Marx, 1981; Jover, 1999a).

El estudio que aquí presentamos sobre el instrumental lítico 
de Caramoro I es un nuevo caso de estudio aunque con limitacio-
nes severas. La escasa información disponible sobre el contexto 
de aparición de la mayor parte de los útiles líticos recuperados en 
las antiguas excavaciones realizadas en Caramoro I, así como el 
hecho de que el número de efectivos se ha visto reducido conside-
rablemente al no haberse conservado buena parte de los mismos 
en los fondos del MAHE, son algunos de los problemas que redu-
cen, considerablemente, las inferencias deducibles de su estudio. 
Estas dificultades no impiden, por otro lado, clasificar e incluso 
proponer algunas hipótesis para el conjunto de los objetos recu-
perados de las antiguas excavaciones, junto a los obtenidos en las 
intervenciones efectuadas en 2015 y 2016.

EL REGISTRO ARTEFACTUAL LÍTICO  
DE CARAMORO I

El presente trabajo parte de la idea de considerar que práctica-
mente la totalidad de los artefactos líticos fueron instrumentos 
de trabajo (Semenov, 1981), así como preformas o desechos 
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relacionados con su producción. Partiendo de esta idea, se pre-
tende representar los diferentes procesos de trabajo en los que 
pudieron participar, pudiendo, de este modo, concretar las la-
bores que de forma habitual serían efectuadas en las distintas 
estancias del asentamiento.

El conjunto de procesos de trabajo relacionados con la pro-
ducción lítica que pretendemos representar, pueden ser observa-
dos a través de las diferentes unidades de observación y análisis. 
Ante la imposibilidad de reconocer áreas de actividad en las 
excavaciones de Caramoro I, debemos partir necesariamente, 
de la información implícita en los objetos –como productos–, 
para, en algunos casos, complementarla con la limitada infor-
mación contextual obtenida las excavaciones antiguas y de las 
labores efectuadas en 2015 y 2016. Los criterios seguidos para 
el estudio del conjunto son los mismos que los propuestos y 
explicitados en trabajos previos (Jover, 2008; 2014), por lo que 
no consideramos necesario insistir en ellos. 

el registro arteFactual

El conjunto de evidencias líticas analizadas asciende a un total 
de 155 efectivos. En las excavaciones efectuadas entre 1981 y 
1993 en Caramoro I se documentaron un total de 100 objetos 
líticos. De este conjunto, 67 piezas corresponden a productos 
líticos tallados sobre sílex, mientras que el resto –33– son blo-
ques o cantos sin modificar –con o sin señales de uso–, soportes 
desbastados, piqueteados y/o pulidos. A este reducido conjunto, 
claramente disminuido durante el proceso de excavación efec-
tuado en su momento, fruto de únicamente la selección de las 
piezas completas o singulares –mucho más evidente en el caso 
de los instrumentos de molienda–, debemos sumar los 55 obje-
tos documentados en los trabajos desarrollados en los espacios 
A, B, C, D y E en 2015 –35– y A y testigo B en 2016 –20–. 
De ellos, 28 son evidencias relacionadas con la talla del sílex, 
que sumados a las 67 piezas de anteriores excavaciones, queda 
patente que la mayor parte del registro artefactual corresponde 
a restos de talla e instrumentos líticos tallados en sílex –95 efec-
tivos, 61,29 % sobre un total de 155 evidencias.

distribución por grupos tipológicos y Materias priMas 

En el conjunto artefactual recuperado se incluyen soportes de 
diferentes litologías en los que no se observa ninguna modifi-
cación ni desbastado; los obtenidos por procesos de talla, así 
como los desbastados, piqueteados y pulidos. Dentro de los 
grupos tipológicos diferenciados, se ha distinguido entre los 
productos líticos tallados –nódulos, núcleos, lascas, indeter-
minados y productos retocados (dientes de hoz, tabletas de 
hoz y denticulados)–, junto a los bloques desbastados, pique-
teados y/o pulidos –alisadores, afiladeras, bloques desbasta-
dos o sin desbastar, cantos, instrumentos pulidos de cara pla-
na –entre los que incluimos fragmentos y/o esquirla pulida–, 
instrumentos de molienda y triturado – molinos, molederas, 
morteros y mano de mortero–, percutores y placas con o sin 
perforación. Por su parte, las materias primas identificadas 
han sido variadas, aunque habituales en el contexto regional. 
A grandes rasgos cabe destacar la presencia de areniscas, ca-
lizas, conglomerados y microconglomerados, cuarcitas, dia-
basas/metabasitas, micaesquistos y sílex. 

Observando la relación entre tipos líticos y materias pri-
mas, recogido en las tablas 12.1 y 12.2, destaca la presencia 
de restos líticos y útiles tallados en sílex –95 piezas–, mien-
tras que el resto de soportes –60– presenta señales de des-
bastado, piqueteado y/o pulidos, aunque en su mayor parte 
corresponden a fragmentos de instrumentos. Los ejemplares 
registrados durante las excavaciones de R. Ramos Fernández 
ascienden a 61 objetos, mientras que los procedentes de las 
intervenciones de A. González Prats y E. Ruiz Segura suman 
39 (fig. 12.1). 

En relación con la distribución espacial de los objetos 
documentados en las antiguas excavaciones contamos con 
alguna información contextual. De los 100 soportes líticos, 
13 fueron documentados en la habitación A; 2 en la B; 1 en 
la zona de contacto entre la habitación B y D; 3 fueron re-
cuperados en la habitación C; 6 fueron documentados en la 
D; 5 fueron registrados en la E; 1 en la habitación I; 1 fue 
recuperado en el espacio K y 48 tienen una procedencia in-
determinada dentro del asentamiento.

Figura 12.1. Representación 
porcentual de los grupos 
tipológicos de los objetos 
líticos documentados en las 
antiguas excavaciones en 
Caramoro I.
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 Arenisca Caliza Congomerado /
Microconglomerado Cuarcita Diabasas /

Metabasitas Esquistos Sílex Total %

Afiladeras/
alisadores     3   3 3

Astillas       1 1 1
Azuelas     1   1 1
Chunks/
Indeterminados       13 13 13

Cúpula térmica       1 1 1
Debris       1 1 1
Dientes de hoz       12 12 12
Hachas     1   1 1
Indeterminados       16 16 16
Ins. pulidos
cara plana 3 3    1  7 7

Láminas       2 2 2
Lascas       18 18 18
Molederas   5     5 5
Molinos   15     15 15
Núcleos       2 2 2
Percutores    1    1 1
Tabletas de hoz       1 1 1

Total 3 3 20 1 5 1 67 100 100

% 3 3 20 1 5 1 67 100  

Tabla 12.1. Relación entre grupos tipológicos y materias primas de los materiales de las antiguas excavaciones depositados en el MAHE.

Tabla 12.2. Relación entre grupos tipológicos y materias primas de los materiales de las labores efectuadas en 2015 y 2016.

 Arenisca Caliza Congomerado /
Microconglomerado Cuarcita Diabasas / 

Metabasitas Esquistos Sílex Total %

Bloque pulido   2  1 3 5,45
Cantos
modificados     1 1 1,81

Cantos sin
modificados  5 1  6 10,9

Chunk/
Indeterminados     3 3 5,45

Cúpula térmica     2 2 3,64
Debris     2 2 3,64
Denticulado     1 1 1,81
Diente de hoz     1 1 1,81
Hacha     1 1 1,81
Lascas 15 15 27,27
Molederas 6 6 10,9
Molinos 9 9 16,36
Núcleos/nódulos 3 3 5,45
Percutores/maza 1 1 2 3,64

Total 5 18 2 2 28 55 100

% 9,09 32,74 3,64 3,64 50,90 100
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De igual modo, en los trabajos efectuados en 2015 y 2016 
se pudo constatar una amplia distribución de los objetos líti-
cos, tanto en las distintos espacios señalados, como también 
formando parte como mampuestos en distintos contrafuertes 
murarios y paramentos. Ahora bien, el conjunto más destaca-
do fue el documentado en la estancia A, donde, como basura 
de facto del nivel más antiguo de ocupación del asentamien-
to –UUEE 1005 y 1007– se recuperaron, junto a otros tipos 
de objetos como 4 vasijas, pesas de telar, punzones óseos y 
caparazones marinos, un conjunto de 13 instrumentos líticos, 
entre los que cabe citar, varios cantos calizos y de cuarcita, 
un percutor de sílex, 2 lascas de sílex, una moledera, un frag-
mento de molino, un bloque de diabasa pulida y un hacha 
pulida. Por tanto, de todo el conjunto parece evidente que en 
la estancia A existía una importante presencia de instrumen-
tos líticos, superior en número al resto. Junto a este conjunto 
también debemos señalar la documentación en distintos es-
pacios de fragmentos de molinos y molederas, además de un 
diente de hoz, un denticulado y un variado conjunto de lascas 
y de restos de talla en el espacio D, lo que viene a signifi-
car que las labores de talla serían efectuadas en este espacio, 
pero no de modo exclusivo. 

Por otro lado, dentro de los grupos tipológicos se han dis-
tinguido entre los productos líticos tallados –núcleos, astillas, 
chunks/indeterminados, cúpulas térmicas, debris, lascas (com-
pletas y fragmentadas), láminas fragmentadas y productos reto-
cados (dientes de hoz y tabletas de hoz)–, junto a bloques des-
bastados, piqueteados y/o pulidos –azuelas, afiladeras, hachas, 
instrumentos pulidos de cara plana, instrumentos de molienda y 
triturado, y percutores/maza. 

Las materias primas más recurrentemente empleadas fueron 
el sílex, seguida de los microconglomerados-conglomerados y, 
en menor medida, las diabasas/metabasitas, areniscas, calizas 
dolomías, cuarcitas y, puntualmente, esquistos de clara proce-
dencia alóctona (fig. 12.2). Así, el sílex tiene una estricta rela-
ción con las labores de talla, los microconglomerados y conglo-
merados fueron empleados exclusivamente para la manufactura 

de instrumentos de molienda y triturado, las diabasas/metabasi-
tas para el trabajo de la madera y labores de afilado por fricción, 
las cuarcitas para la percursión sobre materias primas blandas, 
mientras que las areniscas, las calizas y los esquistos están rela-
cionados con labores de abrasión.

los grupos arteFactuales

Por otro lado, los grupos artefactuales reconocidos en Ca-
ramoro I no difieren de los documentados habitualmente en 
otros yacimientos argáricos o del ámbito valenciano (Jover, 
1997; Risch, 2002, Delgado Raack, 2008; 2013a; 2013b). 
Entre los productos tallados se han registrado nódulos de sí-
lex, núcleos, lascas, dientes de hoz, una tableta de hoz y un 
denticulado, también sobre lasca. Y entre el conjunto de ins-
trumentos macrolíticos están presentes los alisadores y afila-
deras, instrumentos de molienda, morteros, cantos con o sin 
señales de uso, bloques desbastados o no, hachas y azuelas, 
instrumentos pulidos de cara plana fracturados –o lascados 
de éstos– y percutores /mazas. Es destacable, en el conjun-
to, la presencia de restos de talla de sílex, cuyas estrategias 
debieron estar orientadas a la elaboración de dientes de hoz, 
dada la documentación de tabletas de hoz como paso previo 
a su definitiva conformación. Tampoco se puede olvidar el 
amplio volumen de molinos, molederas, percutores –sin in-
cluir algunos bloques desbastados que también pudieron ser 
usados como percutores– y alisadores/afiladeras. 

Uno de los aspectos más reseñables es la ausencia de ins-
trumentos pulidos con filo de tipo atizadores, lajas y quicios 
(Ayala, 1991; Delgado-Raack, 2013a), brazales de arquero y 
placas de escaso espesor, presentes con cierta asiduidad en 
los yacimientos argáricos de la Vega Baja del Segura y ám-
bito argárico en general. Pero tampoco se han documentado 
yunques, martillos y grandes mazos, relacionados en algunas 
publicaciones con los trabajos metalúrgicos (Risch, 2002; 
Delgado-Raack, 2013a; 2013b). 

Figura 12.2. Relación entre grupos 
tipológicos y materias primas de los 
materiales de las labores efectuadas en 
2015 y 2016.
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LAS LABORES DE TALLA

El conjunto artefactual más destacado, como ya hemos señalado, es 
la presencia de restos de talla asociados a la producción de dientes 
de hoz. Más del 61 % de las evidencias corresponden a esta activi-
dad. La distribución espacial de restos es muy amplia, habiéndose 
documentado tanto en distintas estancias del asentamiento, como 
en su zona exterior. De su análisis se pueden extraer algunas apre-
ciaciones de interés que pasamos a detallar. 

los bloques de Materia priMa

A lo largo de las distintas intervenciones arqueológicas han sido 
documentados, al menos, 4 núcleos y un nódulo. Parece evidente 
que para las labores de talla fueron seleccionados nódulos de sílex 
pequeño tamaño, de tonos marrones y grisáceos preferentemente. 
La presencia de un bloque sin tallar y de núcleos extremadamente 
agotados –31 x 35 x 26 mm y 41 x 30 x 18 mm– es un indicador 
de que mediante laboreos superficiales efectuados en el entorno 
del yacimiento y a lo largo de los márgenes del río Vinalopó serían 
seleccionados diversos bloques para su traslado al asentamiento. 
De su documentación en los espacios D, E y también como dese-
cho en la zona de la plataforma F –UE 1805–, unido a una amplia 
dispersión de los productos de talla, se puede inferir que su talla 
sería llevada a cabo en distintas estancias del asentamiento, sin 
que se pueda determinar la existencia de un lugar específico. 

los productos de lascado

Las labores de talla efectuadas dejaron todo un conjunto de 
fragmentos de sílex de pequeño tamaño –astillas, chunks/inde-
terminados, cúpulas térmicas, debris e indeterminados–, que no 
constituyen el objetivo de los procesos de talla, pero que se ge-
nerarían como consecuencia directa de éstos y de su proximidad 
a fuentes a calor –en el caso de las cúpulas y astillados térmicos. 

Las astillas son aquellas lascas de tamaño muy reducido, que 
presentan todas las características de una lasca, pero que son consi-
deradas habitualmente como desechos de talla y se suelen englobar 
dentro de un conjunto más amplio denominado debris. La única 
astilla identificada en el yacimiento fue registrada en la habitación 
C, sobre un sílex de tono grisáceo. Otros ejemplares que hemos 
identificado como debris proceden del espacio D, al igual que algu-
nas esquirlas térmicas. Una de las cúpulas térmicas identificadas se 
encontraba en el espacio E, asociada al nivel de incendio registra-
do, con unas dimensiones de 21 x 17 x 3 mm.

Los chunks o indeterminados son pequeños bloques de ma-
teria prima amorfos, que se suelen generar como consecuencia 
de los procesos de talla. Durante las excavaciones realizadas en 
el yacimiento se recuperaron un conjunto de 32 chunks/indeter-
minados, sobre un sílex grisáceo y, en menor medida, marrón, 
casi todos de 3º, menos en un caso que es de 2º orden. Presentan 
unas dimensiones en torno a los 20-25 x 15-20 x 5-10 mm. En 
cuanto a su distribución, 5 se hallaron en el espacio A, otros 8 en 
el D, 1 en el J y 2 tienen una procedencia indeterminada.

Lascas
De los 95 soportes sobre sílex, 33 son lascas o lascas fractu-
radas,1 todas de sílex, con un dominio de los tonos marrones 
claros y grisáceos. No obstante, también hay una lasca de tono 
blanquecino, verde grisáceo y otra de tono negruzco. Muestran 

una morfología de tendencia pseudotriangular y dimensiones 
muy variadas que oscilan desde la más pequeña de 8 x 16 x 4 
mm hasta la más grande de 63 x 51 x 18 mm. Los talones son en 
su mayoría lisos, con algún ejemplo de corticales, diedros o las-
cas con el talón suprimido. Entre el repertorio están presentes, 
tanto las de 3º orden, como las de 2º y 1º orden. La presencia de 
2 soportes completos de 1º orden y otros 6 de 2º, es indicativo, 
junto a la presencia de núcleos agotados, de que las labores de 
talla se realizarían en las mismas áreas residenciales, lo cual 
contrasta con lo planteado por otros investigadores para yaci-
mientos de la cuenca de Antas y del Almanzora (Gibaja, 2003: 
124). Así se podría validar dicha hipótesis con la presencia de 
un conjunto de 7 lascas en el espacio A, 1 en el B, 1 en el espa-
cio de contacto entre B y D, 2 en C, 12 en el espacio D, 3 en E y 
1 en el pasillo o espacio K. El resto carecen de contexto. 

Láminas
Únicamente se han documentado dos láminas de sílex, ambas 
de 3º orden y sin contexto, procedentes de las antiguas exca-
vaciones. Presentan unas dimensiones en torno a los 45 mm de 
longitud, 10-20 mm de anchura y 3-4 mm de espesor. La lámina 
CMI-1304 está elaborada sobre un sílex grisáceo, mientras la 
otra está facturada y elaborada sobre un sílex melado de grano 
muy fino. No hay ninguna evidencia que permita contemplar 
que su producción se pudo llevar a cabo en el asentamiento, 
por lo que consideramos, que estos ejemplares pueden ser un 
reclamo de algún contexto arqueológico próximo de época cal-
colítica, como puede ser Kalathos o el Promontori. La ausencia 
de indicios de producción laminar en los contextos argáricos 
del Bajo Vinalopó y Bajo Segura es una constante y solamente 
en aquellos yacimientos con ocupaciones campaniformes po-
dría considerarse la presencia, en niveles antiguos de este tipo 
de soportes. Su presencia en la superficie de enclaves próximos 
haría fácil su aprovechamiento directo. 

los productos retocados

Los soportes modificados mediante retoque ascienden a 15. Tre-
ce de ellos pueden ser considerados como dientes de hoz (fig. 
12.3), mientras que los soportes restantes, son una tableta de 
hoz hallada en el espacio B, realizada a partir de un proceso de 
desbastado por percusión en un sílex de tono marrón oscuro de 
3º orden, con unas dimensiones de 27 x 21 x 11 mm; y una lasca 
denticulada en procedente de la zona D y recuperada en los tra-
bajos efectuados en 2015. 

Los dientes de hoz presentan una forma trapezoidal, junto a 
alguno de tendencia rectangular. Están elaborados sobre lasca, 
siendo el sílex predominante de tonalidad grisácea, aunque tam-
bién hay algún ejemplar sobre un sílex melado o marrón claro 
de grano muy fino, y uno de tonalidad negruzca. Sus dimensio-
nes no sobrepasan los 40 mm de longitud, entre 15 y 20 mm de 
anchura y de 5 a 8 mm de espesor. También se emplean soportes 
de 2º orden en su elaboración –1–, pero fundamentalmente de 
3º. Solo dos de los ejemplares presentan lustre en el filo, mien-
tras la mayoría no presentan señales de uso, encontrándose uno 
quemado y otros dos patinados. 

1 Dos ejemplares presentan fractura de Siret y una lasca está reflejada.
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Los dientes de hoz –CMI-830 y CMI-831– fueron halla-
dos en el espacio A y otro del espacio D en la actuación de 
2015. Del resto de ejemplares no disponemos de información 
sobre su contexto de procedencia. Todos –menos uno– fueron 
recuperados durante las excavaciones de R. Ramos Fernán-
dez, por lo que es posible que todo el conjunto se encontrara 
en el espacio A durante alguna de sus fases constructivas. La 
ausencia de lustre en el filo de la mayoría de los ejempla-
res podría indicar la posible acumulación de estos productos 
modificados en el espacio A para su posterior utilización en 
labores de siega y/o triga, sin poder determinar si este proce-
so se realizó en alguna de los tres momentos de uso diferen-
ciados en este espacio. 

LOS PRODUCTOS PULIDOS Y/O DESBASTADOS

aFiladeras/alisadores

Dentro de este grupo se han incluido 3 soportes elaborados 
sobre calizas, de morfología de tendencia ovalada, sección 
rectangular o irregular y con unas dimensiones en torno a 

80 mm de longitud, entre 40 y 70 mm de anchura y unos 20 
mm de grosor. Todos ellas suelen presentar alguna de sus 
facetas –caras o bordes– con superficies pulidas por fricción 
con otras materias primas. La afiladera o alisador CMI-940 
presenta una fractura distal-lateral, mientras la CMI-611 
presenta desconchados. En cuanto a su distribución espacial, 
dos se localizaron en la habitación A y de la otra descono-
cemos el contexto. El alisador de diabasa CMI-611 es un 
canto ovalado, de superficies muy pulidas de forma natural. 
Esta característica no lleva a considerar que su procedencia 
pudiera ponerse en relación con el litoral fruto del arrastre 
hacia la costa de algunos soportes procedentes del asomo de 
la isla de Tabarca. 

azuelas

En este grupo tipológico se ha incluido una pieza –CMI-
608– elaborada sobre roca ígnea (fig. 12.4). Presenta una 
morfología de tendencia ovalada, sección irregular y unas 
dimensiones de 92 x 59 x 25 mm. Desconocemos en que 
espacio fue hallada. La presencia de azuelas en yacimientos 
argáricos es habitual, al igual que el de hachas pulidas.

Figura 12.3. Conjunto de dientes de hoz probablemente documentados en el espacio A. 
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HacHas

Entre el conjunto de soportes líticos han sido documentadas dos 
hachas pulidas –CMI-592 y UE 1007– elaboradas sobre diaba-
sa-metabasita (fig. 12.5). Ambas son de morfología ovalada, 
sección ovoide, talón redondeado y unas dimensiones reducidas 
aunque mayores que las de la azuela –143 x 66 x 48 mm–. Una 
de las hachas fue hallada en la UE 1007 o nivel de incendio, 
sobre el pavimento 1002 de la estancia A. Esta pieza muestra 
señales claras de haber sido empleada en trabajos de percusión 
directa, al poder observarse claramente desconchados de distin-
ta magnitud en el filo activo (fig. 12.7). 

instruMentos y bloques pulidos

Los diez objetos incluidos dentro de este grupo, corresponden 
a fragmentos de instrumentos pulidos elaborados sobre blo-
ques de calizas o dolomías –3–, areniscas –3–, microconglo-
merado –2–, diabasas –1– y esquistos –1–. Presentan una mor-
fología rectangular o irregular, con una sección rectangular y 
dimensiones muy variadas entre 57 y 140 mm de longitud, 
entre 58 y 66 mm de anchura y de 8 a 18 mm de grosor. Las 
elaboradas sobre arenisca parecer haber sido utilizadas como 
material abrasivo –una en el espacio D, otra en E y otra sin 
contexto–, mientras de las otras cuatro es más difícil determi-
nar cuál sería su funcionalidad –cinco en el espacio A, una en 
el C y otra sin contexto.

Molinos y Molederas

El grupo de molinos de mano y molederas o muelas móviles 
son el más numeroso en Caramoro I dentro del material ma-
crolítico, junto con el conjunto de soportes resultado de la 
talla del sílex. Han sido documentados un total de 24 molinos 
o fragmentos de éstos y 11 molederas o fragmentos de éstas, 
lo que supone el 28,38% del total de evidencias. Su abundan-
te presencia en los contextos argáricos y, en general, de la 
Edad del Bronce peninsular, son una constante. No debemos 
olvidar que las labores de molturación del grano de cereal 
y de otros productos sería realizado con este tipo de instru-
mentos. Quizás su importancia, además de poder determinar 
la distribución y el número de molinos en activo que pudo 
haber en cada uno de los momentos de uso del asentamiento, 
resida también, en determinar la existencia o no de molinos 
de gran tamaño, frente a los habitualmente y más abundantes, 
de pequeño tamaño, de manejo individual, y fácil transporte. 
A esta característica también debemos considerar el alto nú-
mero de fragmentos de molino y molederas agotadas y reuti-
lizadas como mampuestos en labores de construcción. 

Los molinos documentados en Caramoro I, al igual que en 
otros muchos asentamientos, presentan prioritariamente una 
morfología tradicionalmente conocida como de tipo barquifor-
me. Todos ellos están elaborados sobre bloques de microconglo-
merados y conglomerados fosilíferos y/o calizos. Presentan en 
su cara de apoyo superficies piqueteadas de forma regularizada. 
Los objetos documentados en las intervenciones de 2015 y 2016 
(figs. 12.7) y los 6 molinos fracturados procedentes las antiguas 
excavaciones se encuentran fracturados de forma transversal a 
la superficie activa en sus zonas mediales y distales, fruto del 
mayor desgaste generado, estando uno de ellos afectado por 

Figura 12.4. Azuela CMI-608. Excavaciones de R. Ramos Fernández. 

Figura 12.5. Hacha pulida CMI-592.
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la acción térmica. Mientras los fragmentos menores presentan 
unas dimensiones en torno a 50 x 50 x 40 mm, los dos frag-
mentos de mayores dimensiones presentan unas dimensiones de 
140 x 160 x 52 mm y 165 x 180 x 85 mm, respectivamente. Los 
fragmentos de molinos presentan una gran distribución espa-
cial, habiéndose documentado en varios de los espacios inte-
riores –A, B, C, D y E–, como empleado como mampuesto en 
alguna construcción –U2011– y desechado entre los sedimentos 
exteriores de amortización del antemural. De todos ellos destaca 
el fragmento de molino documentado en la UE 1005 de la estan-
cia A, claramente asociado al abandono del primer momento de 
uso del asentamiento. 

A este conjunto debemos añadir los 9 molinos hallados 
durante la excavación de R. Ramos Fernández (fig. 12.8), 
que no han sido localizados entre los fondos depositados en 
el MAHE, pero que conocemos gracias a los dibujos de éstos 
que se encontraban en la documentación del citado excava-
dor. En cualquier caso, se trata de molinos de pequeño tama-
ño, cuyas dimensiones se sitúan entre los 343 y los 239 mm 
de longitud, 142 y 219 mm de anchura y un grosor variable 
entre 31 y 88 mm. Por tanto, se trata de molinos fácilmente 
transportables, de pequeño tamaño, empleados por una sola 
persona, cuyas dimensiones coinciden plenamente con las 
constatadas en otros asentamientos argáricos (Risch, 2002; 
Delgado Raack, 2013a). No hay ninguna evidencia que nos 
permita considerar la existencia de molinos de gran tamaño, 
es decir, molinos de algo más de 60 cm de longitud y al me-
nos, 23-32 cm de anchura.

En cuanto a las molederas, se trata de instrumentos de 
menor tamaño que los molinos, unos con forma barquifor-
me para ser empleadas con dos manos, y, en algunos casos, 

circular u oval para emplearse con una única mano. Para 
su elaboración también se emplearon microconglomerados 
y conglomerados. Del conjunto de molederas destacan dos 
piezas. Una documentada en la estancia A, UE 1005, asocia-
da a vasijas cerámicas, fragmento de molino, pesas de telar, 
etc. y desligadas de la actividad humana como consecuencia 
de un incendio. Se trata de una moledera completa. De las 
antiguas excavaciones procede otra que se encontraba pique-
teada de forma regular para su mejor sujeción con las manos. 
Las otras cuatro proceden de las excavaciones de R. Ramos 
Fernández y, al igual que los molinos, sólo las conocemos 
por los dibujos de este investigador. En cuanto a sus dimen-
siones, oscilan entre 166 y 90 mm de longitud; entre 101 y 78 
mm de anchura y entre 45 y 36 mm de grosor. 

cantos ModiFicados o sin ModiFicar

Al igual que en otros muchos yacimientos argáricos, los cantos 
modificados o sin modificar que presentan algún tipo de señales 
de haber sido empleados, son abundantes. En Caramoro I se han 
registrado un total de 6 cantos sin modificaciones elaborados 
sobre caliza y conglomerado, y un canto modificado, recortado 
en uno de sus extremos, sobre cuarcita. La mayor parte de los 
cantos fueron hallados en el proceso de excavación de los sedi-
mentos conservados sobre el pavimento UE 1002 de la estancia 
A, y asociados a una enorme variedad de objetos cerámicos, 
líticos, óseos y de barro. Estos objetos, de pequeño tamaño y 
de uso manual, serían empleados con bruñidores o acciones si-
milares, dado que no se observan en sus extremos señales de 
percusión directa. 

Figura 12.6. Hacha pulida de diabasa de la UE 1007. Se puede observar los desconchados por uso presentes en el filo.
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Figura 12.7. Molinos documentas en distintos espacios durante las labores de excavación y limpieza efectuados en 2015. En el ángulo 
inferior derecho, un posible fragmento de mazo sobre roca ígnea. 
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percutores

Bajo esta denominación se incluyen tres soportes. Dos de ellos, 
elaborados sobre cuarcita –CMI-610 (fig. 12.9) y UE1100 en la 
estancia B–, que presentan un extremo ligeramente redondeado, 
en el que se aprecian señales de desgaste por uso –desconcha-
dos– generados por la percusión directa sobre otras materias 
primas duras. La pieza más completa presenta unas dimensio-
nes de 81 mm de longitud y 47 mm de anchura. La otra está 
fragmentada y podría tratarse de un percutor de tipo maza (ver 
fig. 12.7, abajo derecha). 

La pieza restante es un percutor ovalado sobre sílex que 
presenta numerosas huellas de percusión en su superficie. Pro-
bablemente se trata de un percutor empleado en las labores de 
talla (fig. 12.10). Su contexto de aparición, al igual que otros 
muchos objetos es la estancia A y, en concreto, en la UE 1007 o 
nivel de incendio sobre el pavimento 1002 del primer momento 
de ocupación. Este tipo de percutores de sílex son habituales en 
los contextos arqueológicos. Están bien documentados en yaci-
mientos como Cabezo Redondo o La Horna (Jover, 1997). 

la litología del corredor de la vega baJa del segura-
baJo vinalopó y las Materias priMas seleccionadas  
en caraMoro i

A falta de una serie de prospecciones sistemáticas de tipo geoar-
queológico que permitan concretar con mayor probabilidad la 
procedencia de las rocas seleccionadas, la cartografía del instituto 
geológico y minero de España (escala 1:50.000 en sus hojas de 
Fortuna (892), Elx (893), Orihuela (913) y Guardamar del Segura 
(914)), supone una buena base para aproximarnos a la litología 
del corredor de la Vega Baja del Segura-Bajo Vinalopó. La deter-
minación de la variedad litológica manipulada en los diferentes 
momentos de la ocupación argárica de Caramoro I y su relación 
con la disponibilidad de rocas en el ámbito comarcal, facilitará, a 
modo de hipótesis, proponer cómo se habrían efectuado los pro-
cesos de abastecimiento y las estrategias de aprovisionamiento. 

La geografía del corredor viene marcado por el contraste 
entre zonas montañosas de desarrollo destacado, especialmente, 
las sierras de Tabayá, Negra y Crevillente que sirven de lími-
te septentrional a la fosa Intrabética, y los depósitos aluviales 
y abanicos o mantos de arroyada constituidos por el aporte de 
grandes cantidades de materiales desplazados de las zonas mon-
tañosas, como consecuencia de los fuertes procesos erosivos, 
enormemente acelerados en los últimos milenios. El resultado 
es un paisaje ciertamente agreste, surcado por una enorme can-
tidad de ramblas de gran desarrollo. Ello significa que, además 
de que existen afloramientos o depósitos primarios líticos si-
tuados en zonas elevadas de sierra, también podemos encontrar 
bloques o cantos desplazados en depósitos derivados, de difícil 
cuantificación y cartografiado a lo largo de los cursos de las 
numerosas ramblas descendientes situadas entre los ríos Chicla-
mo, Vinalopó, barranco de los Arcos o barranco de San Antón. 
Por tanto, atendiendo a las señales de rodamiento que presentan 
algunos soportes líticos, muchos de ellos pudieron ser obtenidos 
mediante la realización de laboreos superficiales.Figura 12.8. Conjunto de molinos procedentes de las excavaciones 

de R. Ramos Fernández según la documentación existente en el 
MAHE (dibujo: R. Ramos Fernández).

Figura 12.9. Percutor CMI-610 procedente de las excavaciones rea-
lizadas en Caramoro I.
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El primer paso, por tanto, es considerar qué materias pri-
mas fueron seleccionadas y manipuladas por los habitantes 
de Caramoro I. Así, se ha documentado la selección y uso 
del sílex para obtención de diversos instrumentos mediante 
labores de talla; microconglomerados y conglomerados para 
instrumentos de molienda y triturado; pequeños cantos cali-
zos como alisadores, cuarcitas como alisadores, percutores y 
cantos sin claras señales de uso; areniscas en forma de placas 
para afilar; rocas ígneas básicas como metabasitas y diabasas 
para ser empleados como percutores, instrumentos pulidos 
con filo de tipo hacha y azuela y como bloques desbastados. 
Con todo, las rocas de las que habitualmente se aprovisio-
narían son de diferentes tipos y naturaleza, todas ellas pre-
sentes en el ámbito geológico más próximo: sílex, calizas, 
cuarcitas, areniscas, conglomerados y microconglomerados 
y diabasas-metabasitas (fig. 12.11).

Con la excepción del sílex, presente tanto en la misma ban-
da de conglomerados donde se edificó Caramoro I (fig. 12.12), 
como especialmente aguas arriba, el resto de rocas no se locali-
zan en el mismo promontorio, aunque la presencia de la mayor 
parte de ellas se puede encontrar en un radio de 5 km, mientras 
que las restantes los hacen a no más de 20-25 km. 

Aunque el sílex parece proceder del entorno más inmediato, 
incluso fruto de su recolección en el mismo cauce del río Vina-
lopó, no se puede descartar que algunos soportes puedan proce-

der de lugares más alejados de las Terrazas del Vinalopó, o de 
la sierra de Crevillente. La proximidad del asentamiento calco-
lítico de Kalathos con sílex en su superficie, también se debería 
tener en cuenta como fuente potencial. No debemos olvidar en 
este sentido, la presencia de algunas láminas y de algunos sílex 
melados de grano fino, que pudieron ser obtenidos, ya tallados, 
de este yacimiento arqueológico situado a escasa distancia. 

Del mismo modo, las cuarcitas también son frecuentes en la 
zona y pudieron ser obtenidas del lecho del cauce del río, de ram-
blas cercanas, e incluso de la misma banda de conglomerados. 

Otras rocas bastante abundantes, de tipo sedimentarias como 
las areniscas, o los microconglomerados y conglomerados, em-
pleadas como instrumentos de molienda y triturado, las encon-
tramos, tanto en la banda de las sierras de Crevillente-Negra, 
como en los distintos barrancos paralelos al propio cauce del 
río Vinalopó o de éste mismo, por lo que mediante una simples 
tareas de laboreo superficial podrían ser obtenidos.

Por último, sólo queda comentar los asomos de rocas ígneas 
básicas, todos ellos de tipo masivo, como son las diabasas. Este 
tipo de rocas, asociadas a zonas con arcillas y yesos triásicos, apa-
recen como asomos en diversos puntos de este territorio, especial-
mente en las sierras de Orihuela y sierra de Abanilla. En concreto, 
se han señalado en la zona de la formación Mina, en el mismo 
Cabezo de la Mina, al sur de Orihuela, en las unidades Túnel, 
Orihuela y Redován (IGME, 1982: 37). Por el tamaño del asomo 
destaca el situado en la proximidad del cabezo de San Antón (Ori-
huela). El otro conjunto de afloramientos, algo más cercanos que 
los anteriores a Caramoro I –unos 20 km– lo encontramos en el 
Cabezo Negro (Albatera) (fig. 12.13). Pero también la misma isla 
de Tabarca situada a escasa distancia de la costa encontramos este 
tipo de rocas subvolcánicas, aunque su obtención se nos antoja 
algo más difícil al requerir de embarcaciones. 

En definitiva, los diferentes tipos de rocas documentadas 
pudieron ser obtenidas y seleccionadas de diferentes aflora-
mientos o depósitos derivados y/o primarios, ubicados a lo 
largo y ancho del corredor del Segura-Bajo Vinalopó, pero 
en especial de las estribaciones montañosas situadas en am-
bos márgenes del río Vinalopó. Por esta razón, aunque no se 
puede descartar que algunas rocas, como las diabasas y los 
esquistos pudiesen ser obtenidas a través de las relaciones de 
intercambio que establecieron con otros enclaves cercanos, 
la proximidad y abundancia de los recursos líticos seleccio-
nados hace probable que fuesen obtenidas de forma directa. 
En este sentido, si tomásemos como referencia las propuestas 
efectuadas en otros trabajos sobre recursos líticos de yaci-
mientos argáricos (Delgado-Raack, 2008; 2013a), donde se 
ha considerado que el territorio recorrido en aproximada-
mente en 2 horas, es decir unos 10 km, correspondería al 
entorno inmediato del asentamiento, y hasta unos 30 km de 
distancia, aproximadamente una jornada de distancia, como 
el área compartida por varias comunidades, se debería consi-
derar que los recursos líticos presentes en Caramoro I fueron 
obtenidos, de forma habitual, mediante prácticas de autoa-
bastecimiento o abastecimiento directo, y en el caso de las 
diabasas y esquistos a través de redes de intercambio con co-
munidades próximas. En cualquier caso, con independencia, 
de que esta hipótesis pueda ser validada con más y mejores 
datos, lo que sí es evidente es que no se han documentado 
rocas alóctonas, ajenas al ámbito litológico de la zona.

Figura 12.10. Percutor de sílex documentado en la UE 1007.
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Figura 12.11. Mapa geológico con indicación de Caramoro I. 

Figura 12.12. Mapa con indicación 
de las zonas con presencia de sílex. 
En el caso de Caramoro I destaca 
su ubicación sobre una banda 
Messinniense. La mayor parte 
del sílex procedería del entorno 
inmediato. Mapa elaborado a partir 
de Molina Hernández (2018). 
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Si validamos esta hipótesis y consideramos que la obten-
ción de los recursos líticos se pudo llevar a cabo de forma 
directa mediante procesos de laboreo superficial, debemos 
inferir que la inversión laboral efectuada fue reducida. Con 
la realización de batidas superficiales en las zonas donde 
habitualmente se abastecieran, sería más que suficiente para 
cubrir las necesidades que en cada momento tuviese el con-
junto del grupo humano de Caramoro I. Así, se harían diver-
sas batidas para la recolección de nódulos de sílex, cantos de 
cuarcita y caliza, y bloques de diversos tamaños de arenis-
cas, conglomerados y microconglomerados, sin olvidar, las 
diabasas o los esquistos presentes en la sierra de Abanilla y 
en cabezos próximos a la sierra de Callosa como puntos más 
próximos respectivamente. 

Por lo que se deduce de las evidencias, las estrategias 
de gestión de los diferentes tipos de rocas fueron diversas. 
En el caso del sílex preferentemente se recolectaban nódu-
los que eran transportados al asentamiento para ser tallados, 
al parecer, en el interior de algunos edificios con activida-
des de carácter doméstico. Una estrategia similar concurre 
con los cantos de cuarcita y caliza, aunque, en este caso, su 
aprovechamiento no era para la talla, sino para su empleo 
como alisadores, afiladeras o percutores, la mayor parte sin 
modificar. A lo sumo, algunos de los cantos, en concreto, los 
de cuarcita empleados como percutores, eran modificados 
ligeramente, siendo acondicionados algunos de sus bordes o 
extremos mediante percusión para conseguir un mejor aga-
rre manual. 

Por otra parte, los bloques de diabasas/metabasitas serían 
recolectados en las proximidades de alguno de los asomos exis-
tentes en la sierra de Abanilla o de Orihuela. La distancia de los 
afloramientos al asentamiento es suficiente como para conside-

rar que su obtención se tuvo que efectuar de forma preferencial 
mediante redes de circulación de bloques de este tipo de rocas, 
o bien, como instrumentos ya elaborados. 

Una inversión algo menor se tuvo que efectuar en la ob-
tención de los bloques pétreos sobre los que se elaborarían 
los instrumentos de molienda. Aunque no debió ser fácil 
localizar bloques de conglomerados y microconglomerados de 
dimensiones considerables y morfología adecuada, su presencia 
en depósitos derivados a lo largo de los cauces del conjunto de 
ramblas que descienden de las sierras que delimitan la Vega Baja 
del Segura-Vinalopó, aseguran su obtención. Similar esfuerzo 
se tuvo que invertir en la conformación morfológica y métrica 
de los soportes mediante el desbastado y piqueteado –cuando 
así fue necesario– de la cara no activa, y en la adecuación de la 
superficie activa mediante el piqueteado. En Caramoro I no hay 
ninguna evidencia del proceso de desbastado ni de piqueteado, 
pero cabría esperar que los procesos de manufactura se efectua-
ran en la zona de asentamiento. En cualquier caso, la lógica hace 
considerar que, una vez embotados por el uso, las caras activas 
serían piqueteadas nuevamente en los mismos asentamientos, 
aunque no hay evidencias de desechos de su mantenimiento. 

Con todo, los datos analizados permiten inferir que los habi-
tantes de Caramoro I obtuvieron los recursos líticos necesarios 
para elaborar una amplia gama de útiles sin la necesidad de inver-
tir grandes esfuerzos, básicamente mediante laboreos superficia-
les en lugares próximos al asentamiento y redes de circulación de 
corta distancia. Los costes de producción, también se redujeron, 
ya que buena parte de los soportes seleccionados se convirtie-
ron en útiles sin haber sido modificados, o a lo sumo, con ligeros 
acondicionamientos o desbastados, aprovechando sus caracterís-
ticas naturales. 

Figura 12.13. Mapa 
con indicación de los 
afloramientos masivos de 
diabasas más cercanos a 
Caramoro I.
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el uso de los instruMentos: las trazas de Manipulación  
y la distribución espacial coMo bases para la construcción 
de una Hipótesis de Funcionalidad probable. sobre los 
dientes de Hoz y los instruMentos de Molienda

Los dientes de hoz y los instrumentos de molienda, son la parte 
fundamental del conjunto instrumental estudiado. Las labores 
de talla del sílex estuvieron encaminadas a la producción de este 
tipo de armaduras de hoces, mientras que los instrumentos de 
molienda constituyen el grueso del registro analizado. 

Algunos apuntes sobre los dientes de hoz
Los dientes de hoz han sido caracterizados morfológica y tra-
ceológicamente de forma amplia en diversos trabajos (Juan 
Cabanilles, 1985; Jover, 1997; 2008; 2014; Clemente et al., 
1999; Gibaja, 2002; 2003; 2004). Los estudios efectuados 
muestran su inserción en número variable en hoces de madera 
ligeramente curvas, como mínimo 8, pero como norma, supe-
rior a 11 (Jover, 1997). Con estas hoces se realizarían acciones 
de siega de vegetales blandos. La pátina por uso, de similares 
características en todos los elementos y dispuesta de forma 
paralela en el filo denticulado, y en algunos casos, según la 
posición que ocupen dentro de la hoz, de forma ligeramente 
oblicua (Jover, 1997; Gibaja, 2003: 127), permite asegurar su 
participación en este tipo de labores. 

Así, algunos de los dientes de hoz documentados en Cara-
moro I presentan claramente desarrollado el denominado lustre 
de cereal, con clara disposición paralela al borde y distinta pro-
fundidad (fig 12.14). Su mayor o menor profundidad, lustrosidad 
y redondeamiento del filo, depende del número de horas que ha 
estado en uso y de la calidad de la materia prima empleada (Jo-
ver, 1997). Aunque los elementos aquí estudiados no han sido 
analizados desde un punto de vista traceológico, las trazas por 
uso observables en su filo, coinciden plenamente con las docu-
mentadas en otros dientes de hoz de yacimientos argáricos como 
El Argar, El Oficio o Fuente Álamo (Gibaja, 2002; 2003, 2004) 
o próximos, como por ejemplo Tabayá, donde sí fueron estudia-
dos un buen grupo de elementos (Jover, 1997; Jover et al., 2019). 
De su estudio traceológico se ha podido deducir su empleo en el 
corte de vegetales blandos, con toda probabilidad en la siega de 
cereales (Jover, 1997; Clemente et al., 1999; Gibaja, 2003). El 
desarrollo de un amplio programa de arqueología experimental, 

también mostró que las características de la pátina por uso pre-
sente en el borde dentado no se produjeron como consecuencia 
del trillado en el suelo, sino del cortado de vegetales blandos. La 
presencia en las zonas lustrosas, de pulidos muy profundos de 
trama semicerrada o cerrada, redondeamientos de aristas, estrías 
paralelas al filo y, sobre todo, de las denominadas cometas, así lo 
evidenciaron (Jover, 1997; 2008; Jover et al., 2019). Los dientes 
de hoz documentados en Caramoro I no difieren en nada de los 
analizados en otros asentamientos. La pátina por uso observada 
en el filo de dos de las piezas halladas responde a las mismas ca-
racterísticas que las ya señaladas para otros contextos, por lo que 
se puede inferir que estos elementos también formarían parte de 
hoces empleadas en labores agrícolas. 

Los instrumentos de molienda
Los molinos y molederas documentadas presentan claros desgastes, 
redondeamientos y pulidos en toda la superficie activa piqueteada. 
Se trata de una superficie piqueteada muy amplia, de bastantes cen-
tímetros cuadrados, de forma ovalada, donde gracias a la fricción de 
dos soportes líticos, con iguales características en su superficie acti-
va, se conseguiría con un movimiento de vaivén, con el fin de mol-
turar y triturar diversos tipos de materias primas, principalmente, 
cereales. Sin embargo, no podemos descartar que algunos de ellos 
pudieran ser empleados en el triturado de otros alimentos, e incluso 
materias abióticas, como la piedra de ocre, como ha sido constatado 
en el cercano yacimiento del III milenio cal BC de Galanet (Jover, 
2014). No obstante, mientras en Galanet se pudo documentar la pre-
sencia de ocre en la superficie activa de uno de los instrumentos de 
molienda, en Caramoro I no ha sido posible.

A partir de estas consideraciones se pueden plantear las si-
guientes proposiciones observacionales:

 
a. Una de las actividades fundamentales documentadas en Ca-

ramoro I es la molturación de cereales. Los instrumentos 
de molienda son los artefactos más abundantes en el asen-
tamiento, estando bien representados en buena parte de las 
estancias y en especial, en el espacio A.

b. En Caramoro I, los fragmentos de molinos fueron empleados 
como mampuestos como también ha sido documentado en otros 
yacimientos argáricos, como La Bastida de Totana ((Martínez 
Santa-Olalla et al., 1947), Castellón Alto (Contreras et al., 2000) 
o sobre bancos, caso de Peñalosa (Carrión, 2000). 

Figura 12.14. Detalle de la pátina por 
uso en labores de corte de vegetales 
blandos en desarrollo de la pieza 
CMI-604. 
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c. Se trata de molinos de pequeño tamaño, no más de 35 cm 
de longitud, fácilmente transportables, cuya presencia ha 
quedado materializada, al menos, en una parte significativa 
de los edificios. 

d. Las actividades de molienda no estaban controladas ni con-
centradas en ningún edificio, sino que, por el contrario, pa-
rece ser una actividad cotidiana en varios de los edificios o 
espacios documentados de las distintas fases de ocupación 
del asentamiento. No obstante, destaca una mayor presencia 
de efectivos en el espacio A, probablemente por ser, además 
del edificio de mayor tamaño, el área con mayor calidad de 
información.

e. Alisadores y percutores sobre diversos tipos de materia pri-
ma complementarias están presentes habitualmente en el 
ajuar de diversos edificios y espacios. Es frecuente que se 
combinen con algún bloque desbastado o sin desbastar de 
diabasa/metabasita. 

f. Cabe la posibilidad de que la mayor parte de los dientes de 
hoz procedan de la estancia A. No obstante, las labores de 
talla del sílex está atestiguada en distintos espacios del asen-
tamiento por la presencia de núcleos, lascas y debris.

En definitiva, la presencia de instrumentos de molienda, 
instrumental de siega como las hoces, restos de talla de sílex y 
diversos instrumentos de percusión, alisado o afilado, son una 
constante en los ámbitos domésticos argáricos. Instrumentos to-
dos ellos habituales en el seno de grupos de base agropecuaria y 
en casi la totalidad de los asentamientos conocidos del Levante 
peninsular durante la Edad del Bronce (Jover, 1999a). 

CONCLUSIONES

Ya desde los trabajos de J. Furgús (1937) y G. Nieto (1959) en ya-
cimientos como San Antón (Orihuela) y también de J. Colominas 
(1932; 1936) en Laderas del Castillo (Callosa de Segura), se puso 
en evidencia la destacada importancia de los instrumentos líticos 
como medios de producción en las comunidades de la Edad del 
Bronce del Sureste peninsular. En prácticamente la totalidad de 
los asentamientos de la Vega Baja del río Segura (López Padi-
lla, 2009a; Jover, 2009; 2014), se ha evidenciado la presencia de 
productos líticos relacionados con la siega –dientes de hoz–, la 
molturación de cereales –molinos de mano, morteros–, el trabajo 
de la madera –hachas y azuelas–, trabajos de percusión directa 
sobre todo tipo de materias primas, entre las que se incluyen las 
actividades metalúrgicas –percutores, martillos, mazos, afilade-
ras, placas perforadas, yunques–, diversas actividades domésticas 
en las que participaron cantos, alisadores y placas pulidas con o 
sin perforaciones de carácter multifuncional y, en menor medi-
da, artesanías de carácter suntuario, como se observa en diversos 
adornos. Aunque esta afirmación también tiene como apoyo los 
resultados obtenidos en excavaciones arqueológicas como las 
realizadas en Pic de les Moreres (González Prats, 1986a; 1986b), 

Tabayá (Jover, 1997) y, Cabezo Pardo (Jover, 2014), buena parte 
de la información sigue procediendo de antiguas exploraciones, 
excavaciones y recogidas superficiales. Caramoro I en este senti-
do, sin ser un contexto con una calidad de información excepcio-
nal, permite ahondar en la determinación de las actividades en las 
que participarían los soportes líticos y que serían efectuados de 
forma habitual en el interior de los distintos edificios y espacios 
conformados en los asentamientos. 

Así, entre el equipamiento material de casi todos los ya-
cimientos destacan dos tipos de objetos: dientes de hoz e ins-
trumentos de molienda. Caramoro I no es una excepción. De 
hecho, ya sus excavadores hicieron esta afirmación. De Cara-
moro I, asentamiento de muy pequeñas dimensiones, del que se 
opinaba que se trataría de un fortín, procede “una variada gama 
de molinos barquiformes integrada por 9 piezas y 4 manos agru-
pados en dos tipos en función, dimensiones y silueta” (Ramos 
Fernández, 1988: 97).

Por tanto, con independencia del tamaño de los asentamien-
tos y de su ubicación en el espacio –San Antón, Laderas del 
Castillo, Cabezo Pardo, Pic de Les Moreres, Tabayá y Caramoro 
I–, todo parece indicar que cada unidad de asentamiento tende-
ría a producir por sí mismo la mayor cantidad de instrumentos 
necesarios en su mantenimiento y reproducción, primando la 
autosuficiencia y el autoabastecimiento. Ahora bien, existe una 
serie de recursos líticos, que nos permiten inferir que su adqui-
sición se realizaría a través de procesos de intercambio a escala 
local, y en algún caso, regional.

Mientras la obtención del sílex y de la mayor parte de las 
rocas parece gestionarse mediante el autoabastecimiento, a par-
tir de laboreos superficiales, el aprovisionamiento de materias 
primas como rocas ígneas, no parece gestionarse de la misma 
forma al tratarse de asomos masivos puntuales existentes a algo 
más de 20 km de distancia de Caramoro I. Los únicos aflora-
mientos de rocas ígneas se localizan en las sierras de Orihuela, 
Abanilla, isla de Tabarca y, a mayor distancia, en el término 
municipal de Orxeta, al norte de El Campello. Es por eso, que 
cabe suponer un abastecimiento indirecto, obtenido a través 
de procesos de intercambio y distribución con asentamientos 
más próximos como el propio Hurchillo. Lo mismo podemos 
considerar de los productos manufacturados en esquistos, sólo 
presente en las sierras de Orihuela, Callosa y diversos cabezos 
aislados próximos, como el Cabezo Pardo (Jover, 2014).

En este sentido, Caramoro I muestra un complejo lítico similar 
al del resto de asentamientos del ámbito septentrional argárico, cen-
trado en la siega y la molturación del cereal, labores de percusión, 
afilado y alisado de instrumentos, así como la tala y desbastado 
de madera. La inexistencia de objetos que por sus especificidades 
se pueden relacionar con la producción de metales es, quizás, la 
característica más reseñable, ya que pone de manifiesto cómo estas 
labores estuvieron controladas desde los asentamientos de mayor 
importancia del ámbito comarcal, probablemente desde núcleos 
como Tabayá, Laderas del Castillo o San Antón. 
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