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INTRODUCCIÓN

Han transcurrido más de 120 años desde que los hermanos Siret 
(1890: 170-171) realizaran la primera clasificación de la cerámica 
argárica a partir de una colección de 650 vasijas procedentes del 
conjunto de tumbas excavadas en el yacimiento de El Argar (An-
tas, Almería). La propuesta incluía la diferenciación de 8 grandes 
tipos y tres subtipos o variantes. Los posteriores estudios cerámi-
cos siguieron utilizando dicha propuesta, no sólo porque su centro 
de atención siguió centrándose en las cerámicas sepulcrales, sino 
porque en los estudios efectuados sobre la vajilla cerámica se si-
guió dando prioridad a recipientes completos. Es por ello, que la 
tipología de los hermanos Siret, desarrollada a partir del análisis 
de un único yacimiento y de recipientes cerámicos procedentes de 
tumbas, fuese asumida a nivel científico.

No obstante, aunque hubo intentos de subsanar algunos 
de los problemas detectados en dicha clasificación (Cuadrado, 
1950: 114-119) incorporando nuevos tipos, la falta de ordena-
ción jerárquica de los criterios empleados para su clasificación 
no fueron salvados hasta fechas recientes. Fue V. Lull (1983: 
502-153), en su tesis doctoral, quien de forma detenida llamó 
la atención sobre los problemas de la tipología de los herma-
nos Siret, señalando las incongruencias de la misma, al situar 
al mismo nivel de clasificación taxonómica criterios formales 
o métricos, además de contar con un sesgo muy importante por 
estar basada únicamente en el análisis de recipientes completos 
procedentes de un contexto funerario. Sin embargo, el hecho 
de que la propuesta de ordenación de los Siret ya estuviese tan 
implantada en la investigación, le llevó a mantener la denomi-
nación de los tipos, y a establecer una propuesta de clasificación 
interna estableciendo tipos y variantes en función de sus rasgos 
formales y métricos. La importancia de su propuesta residía, no 
sólo en la coherencia de la clasificación, sino también en la in-
clusión de un buen número de recipientes completos proceden-
tes, tanto de necrópolis, como de asentamientos. 

La propuesta de V. Lull (1983), efectuada casi un siglo des-
pués que la de los hermanos Siret, ha sido tomada como referen-
cia, ya que las más significativas tentativas de estudio de los re-
cipientes cerámicos han intentado ordenar y analizar la cerámica 
procedente de contextos domésticos, con independencia de si se 
trataba de recipientes completos o simples fragmentos, aunando 
la tipología de los Siret con el establecimiento de tipos y variantes 
a partir de la variabilidad morfológica de las partes estructura-
les más reconocibles y destacadas de los recipientes cerámicos 
(Schubart y Arteaga, 1986; Ayala, 1991; Van Berg, 1998; Castro 
et al., 1999; Schuhmacher, 2003; Schubart, 2004, entre otros). 

Seguir utilizando estos mismos criterios en los estudios ac-
tuales priorizando no tanto los materiales procedentes de ajuares 
funerarios, sino, sobre todo, de contextos domésticos donde es 
escasa la conservación de recipientes completos, tiene, como es 
de suponer, sus ventajas, pero también sus inconvenientes. En 
cuanto a las primeras, es evidente que poder comparar la repre-
sentatividad de los distintos tipos cerámicos entre yacimientos 
distantes territorialmente, pero también, temporalmente, podría 
aportar avances en su seriación. Sin embargo, en relación a las 
desventajas, el principal problema reside en la imposibilidad de 
clasificar un buen número de fragmentos cerámicos correspon-
dientes a partes estructurales de vasijas, limitándose la clasifica-
ción, de modo fiable, a aquellos recipientes restituibles o de los 
que, al menos, se podría determinar claramente su morfología.

Por otro lado, no podemos olvidar que en los últimos años 
se ha avanzado enormemente en la realización de estudios ar-
queométricos sobre los procesos tecnológicos de fabricación 
(Seva, [1995] 2002); Contreras y Cámara, 2000; Aranda, 2001; 
Colomer, 2005; Santacreu y Aranda, 2014, entre otros), pero, 
también, sobre los residuos contenidos en algunos de ellos (Mo-
lina, 2015; Molina y Rosell, 2017). 

En el caso de Caramoro I, prácticamente la totalidad de los 
restos aquí analizados proceden de las antiguas excavaciones 
efectuadas primero, en 1981, por R. Ramos Fernández, y más 
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tarde, en 1989, por A. González Prats y E. Ruiz. Durante los 
trabajos efectuados en 2015 y 2016, el número de restos cerá-
micos, aunque abundantes, presentaban un alto grado de frag-
mentación que ha imposibilitado, con la excepción del exiguo 
conjunto de las UUEE 1005-1007 del espacio A, una lectura 
de mayor calado sobre sus características y distribución es-
pacial. Esta serie de condiciones, que han limitado la infor-
mación contextual a nuestro alcance, es una de las razones 
por las que en su estudio se ha considerado oportuno seguir 
empleando, como ya señaló V. Lull (1983: 56) la propuesta 
de formas establecida por los hermanos Siret, aunque actua-
lizada siguiendo estudios más recientes (Schuhmacher, 2003; 
Schubart, 2004). Esta se ha visto reforzada por el hecho de 
que previamente ya había sido abordado el estudio de algunos 
conjuntos cerámicos recuperados en otros asentamientos de 
la zona (López y Jover, 2009; López Padilla, 2017; Martínez 
y Sánchez, 2017), además de haber sido empleado el mismo 
procedimiento de clasificación formal para el asentamiento de 
Cabezo Pardo (López y Martínez, 2014).

Teniendo en cuenta, por tanto, los antecedentes expuestos, 
en el presente texto nos centraremos en presentar, de forma so-
mera, la clasificación tipológica del repertorio cerámico, apor-
tando algunos datos sobre su distribución espacial, en la medida 

en que la información contextual disponible nos lo ha facilitado. 
Su comparación con otros conjuntos cerámicos recuperados en 
el ámbito comarcal, básicamente los estudios efectuados en los 
niveles tardíos y finales de Tabayá (Molina, 1999; Belmonte, 
2004), Cabezo Pardo (López Padilla y Martínez, 2014) y Pic de 
Les Moreres (González, 1986a;1986b) además del estudio de 
colecciones sin contexto de San Antón y Laderas del Castillo 
(López y Jover, 2009), posibilitará, además, proponer algunas 
proposiciones observables con las que caracterizar la produc-
ción cerámica. 

Este estudio también se acompaña de la exposición de los 
datos obtenidos en el análisis arqueométrico de 40 muestras 
cerámicas de Caramoro I, procedentes de las excavaciones de 
A. González y E. Ruiz, efectuado por R. Seva Román ([1995] 
2002) en el marco de su tesis doctoral. La posibilidad de contar 
con este análisis tecnológico, así como los obtenidos en su com-
paración con otros conjuntos cerámicos de yacimientos próxi-
mos, nos ha llevado a incluir, a modo de resumen, los resulta-
dos obtenidos por dicho autor. Todo ello, permitirá, además, de 
conocer las características de los recipientes cerámicos, inferir 
algunos aspectos de la manufactura, distribución e intercambio 
de la producción cerámica.

Tabla 13.1. Tabla con la distribución de las formas cerámicas registradas por espacios y su representación porcentual en la cerámica docu-
mentada en las antiguas excavaciones de R. Ramos y A. González y E. Ruiz. 

A B B-E C D E F G H I J K IND. Total %

1, 2 ó 3 107 40 4 32 55 54 16 0 0 0 22 19 155 504 44,72

1A 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 6 10 0,89

1B 7 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 9 21 1,86

1C 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,09

1D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2A1 9 1 0 1 4 4 1 0 0 0 1 0 13 34 3,02

2A2 9 3 0 1 9 7 4 0 0 0 2 0 15 50 4,44

2B1 1 0 0 1 7 2 0 0 0 0 0 2 8 21 1,86

2B2 4 0 0 1 4 6 2 0 0 0 1 0 9 27 2,40

3A 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4 9 0,80

3B 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 2 9 0,80

3C 4 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 1 6 16 1,42

4A 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 2 7 0,62

4B 3 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 6 13 1,15

5 17 3 1 4 10 11 6 0 0 0 1 2 31 86 7,63

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 2 10 0,89

8 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0,35

9 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0,44

10 4 0 0 1 7 4 0 0 0 0 0 1 8 25 2,22

IND. 49 13 4 21 32 41 14 0 0 0 10 8 83 275 24,40

Total 219 63 9 65 148 138 47 0 0 0 42 34 362 1.127 100

% 19,43 5,59 0,80 5,77 13,13 12,24 4,17 0 0 0 3,73 3,02 32,12
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EL REGISTRO CERÁMICO DE CARAMORO I

Las tres actuaciones arqueológicas efectuadas en Caramoro I 
entre 1981 y 2016 han evidenciado la destacada presencia de 
recipientes cerámicos. Junto a los restos óseos faunísticos cons-
tituye el grueso de la materialidad recuperada. El conjunto ce-
rámico procedente de las campañas de excavación realizadas 
asciende a 8.397 fragmentos, de los cuales 3.286 restos fueron 
documentados en la actuación de R. Ramos Fernández; 4.391 
en las intervenciones de A. González Prats y E. Ruiz Segura; 
473 a la campaña de 2015 –fundamentalmente espacios A, B, 
C, D y E– y 247 a la de 2016 –espacio A en la zona de acceso y 
banco, y plataforma F–. Todas las vasijas corresponden al ajuar 
doméstico de los habitantes del asentamiento a lo largo de los 
cerca de 250 años de ocupación. 

Los fragmentos informes o de galbos en que es imposible 
reconocer información estructural sobre la vasija a la que perte-
necerían representan el 84,78% del material recuperado –7.119 
fragmentos–. Es significativo que estos datos son similares a 
los obtenidos en el reciente estudio efectuado en Cabezo Pardo 
(López y Martínez, 2014). Sólo se ha podido determinar la parte 
estructural a la que correspondería el fragmento en un total de 
1.278 evidencias, lo que supone un 15,27 %. 

Si descartamos los fragmentos de galbo con algún tipo de 
aplique, elementos de aprehensión, 2 fragmentos de galbo con 
decoración en las paredes exteriores y algunas bases documen-
tadas, por lo general, redondeadas, se puede indicar que cerca 
de un 14 % corresponden a fragmentos de bordes perfectamente 
individualizados y partes de vasijas restituibles en su totalidad. 
De este conjunto, algo más del 11 % de los fragmentos podría 
adscribirse a alguna de las formas propuestas –922 recipientes, 
de los que 854 corresponden a las antiguas excavaciones y 68 a 
las recientes–, aunque esta cifra viene condicionada por el ele-
vado número de fragmentos que, por su escaso desarrollo super-
ficial, se incluirían en un grupo conformado por cuencos y ollas 
de los tipos 1, 2 y 3 –552 bordes, de los que 504 son fragmentos 
de las excavaciones antiguas y 44 de las campañas de 2015 y 
2016, lo que supone prácticamente el 60% de las formas identi-
ficadas–, sin poder precisar con claridad a qué tipo de recipiente 
pertenecieron. 

En cualquier caso, parece claro que en el repertorio formal 
de Caramoro I destaca la forma 2, estando muy bien representa-
das las formas 1 y 3, además de la forma 5 (tabla 13.1; fig. 13.1). 
En menor medida encontramos las formas 4 y 10. Por el contra-
rio, son escasas las vasijas que se pueden incluir dentro de las 
formas 7, 8 y 9 y no se ha localizado ningún fragmento que se 

Figura 13.1. Gráfica con indicación de la representación porcentual de las distintas formas cerámicas diferenciadas en el conjunto cerámico 
recuperado de las excavaciones de R. Ramos y A. González Prats y E. Ruiz. 
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corresponda con los cuencos trípodes del subtipo 1d, ni de vasi-
jas carenadas del tipo 6 de Siret, aspecto que concuerda con la 
escasa presencia de estas formas en el territorio argárico de las 
tierras alicantinas, conociéndose hasta el momento ejemplares 
de la forma 6 en tres asentamientos –uno en San Antón (Jover 
y López, 2009: fig. 14), otro en Pic de les Moreres (González, 
1986a: 175, fig. 15) y el restante en las recientes excavaciones 
en Laderas del Castillo.

Durante las labores de limpieza y excavación efectuadas en 
2015 y 2016 también se pudo recuperar un importante lote de 
cerámica, muy fragmentada, cuya clasificación ha venido a ra-
tificar lo observado a través del estudio de repertorio de las an-
tiguas actuaciones. Los recipientes fueron localizados en todas 
las zonas en las que se actuó, aunque con diferente cantidad y 
calidad de restos y de información. 

En 2015 se actuó con especial intensidad en los espacios 
o habitaciones C y D. En la excavación del testigo A del espa-
cio C se pudo recuperar diversos fragmentos de recipientes de 
las formas 1, 2 y 3, en especial, en las unidades iniciales co-
rrespondientes al segundo momento de ocupación, junto a tres 
fragmentos carenados de la forma 5. Únicamente cabe reseñar 
la documentación durante la limpieza superficial, de una base 
correspondiente a la forma 8. Ejemplar, por otro lado, único en 
todo el yacimiento. Por su parte, el espacio D, deparó la do-

cumentación de 3 recipientes de la forma 1, 5 de la forma 2, y 
tres de la forma 4, siendo dos de ellos del momento inicial de 
ocupación del asentamiento. También es destacable la presencia 
de un borde que podría considerarse de la forma 10. De los es-
pacios E, K y A también se recuperaron algunos fragmentos de 
las formas 1, 2 y 3.

En 2016, la actuación se centró en el espacio A –zona de acce-
so en su segundo momento y banco UE 2036 junto a los rellenos 
sedimentarios 1005-1007 sobre el pavimento 1002 del primer mo-
mento de ocupación– y en el testigo B, situado al sur de la plata-
forma F en la zona exterior del asentamiento. De esta última zona, 
fueron recuperados unos escasos fragmentos de las formas 2, 3 
y posiblemente 4, mientras que mayor interés mostró el conjun-
to conservado sobre el tramo de pavimento UE 1002, correspon-
diente al primer momento de ocupación del espacio o habitación 
A. Además de un conjunto mínimo de 18 vasijas cerámicas en las 
UUEE 1005-1007, se documentó un instrumento de molienda, un 
hacha de piedra pulida, punzón óseo, una Cerastoderma glaucum 
perforada y diversos fragmentos de pesas de telar de barro oblon-
gas de 4 perforaciones. Entre las vasijas cabe destacar la abundante 
presencia de la forma 2 –7–, 4 –4–, 1 –2–, 3 –1–, forma 5 –3– y un 
posible recipiente de la forma 10 (tabla 13.2). En definitiva, un con-
junto muy variado en cuanto a formas y capacidades, destinadas al 
consumo individual, cocinado y almacenamiento de alimentos y 

Tabla 13.2. Distribución por UUEE agrupadas y espacios de las formas cerámicas constatadas en las actuaciones de 2015 y 2016.

1000/
1001A

1005/
1007A

1800/
10F

1200/
1204C

1302K 1502/
1503D

1504/
1505D

1510/
1512D

1600/
1604E

Total %

1, 2 ó 3 0 0 4 0 0 1 3 0 0 8 11,76
1A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1B 1 2 0 3 0 2 1 0 0 9 13,23

1C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2A1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2A2 6 5 0 1 0 0 0 0 0 12 17,64

2B1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0,68

2B2 2 2 0 3 3 1 1 0 0 12 17,64

3A 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2,94

3B 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2,94

3C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4A 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 4,41

4B 0 3 0 0 2 1 1 1 0 8 11,76

5 0 3 0 3 0 0 0 0 0 6 8,82

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,68

8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0,68

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 0 2 0 0 0 1 0 0 0 3 4,41

Total 11 19 5 14 5 5 6 1 1 68 100

% 16,17 27,94 7,35 20,58 7,35 7,35 8,82 0,68 0,68
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Figura 13.2. Gráfica con indicación de la representación porcentual de las distintas formas cerámicas diferenciadas en el conjunto ce-
rámico recuperado de las excavaciones de R. Ramos y A. González Prats y E. Ruiz. a: tipos de bordes diferenciados; b: tipos de labios 
diferenciados; c: apliques; d: tratamiento exterior (en azul) e interior (en rojo) de la superficie de los recipientes; e: desgrasantes; f: tipos 
de cocciones diferenciadas. 
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líquidos, que viene a representar las formas más habituales y repre-
sentadas en todos los espacios del asentamiento si nos atenemos a 
lo reflejado en la tabla 13.1.

características MorFoestructurales

Por lo que respecta a las características morfológicas de los re-
cipientes cerámicos, destaca la preeminencia de labios conve-
xos –CX–, planos –PL– y engrosados al exterior –EEXT– (fig. 
13.2a). El resto de variantes tienen una representación porcen-
tual inferior al 6% (biselados al interior –BINT–, engrosados 
al exterior y biselados al interior –EEXT–BINT–, apuntados 
–AP–, engrosados al exterior y al interior –EEXT-EINT– y bi-
selados al exterior –BEXT–). 

En cuanto a los tipos de bordes, dominan ampliamente las 
formas abiertas (recto saliente –RT–, convexo saliente –CXS– y 
cóncavo saliente –CVS–), seguidas de las rectas –RT– y, en menor 
medida, los recipientes cerrados (cóncavo entrante –CVE–, recto 
entrante –RTE– y convexo entrante –CXE–) (fig. 13.2b).

La presencia de elementos de prensión que se adhieren a la 
superficie de los recipientes cerámicos alcanza un valor elevado 
en el yacimiento –aparecen en 154 vasijas– en comparación con 
lo observado en el resto de poblados de la Vega Baja del Segu-
ra. El tipo más representado son los mamelones, seguido de las 
lengüetas horizontales (fig. 13.2c). La elevada presencia de este 
último aplique contrasta con su escasa presencia en el registro 
material de Cabezo Pardo (López y Martínez, 2014). También 
aparece alguna vasija con cordones, asas verticales y/o teoría 
de mamelones. Destaca la presencia de un recipiente con un asa 
horizontal, ya que este tipo de elementos son muy escasos den-
tro del registro cerámico argárico, aunque se pueden encontrar 
ejemplos como la vasija de la forma 4 de El Oficio (Cuevas 
del Almanzora, Almería) empleada como urna de enterramiento 
(Schubart y Ulreich, 1991: taf. 101. 48).

Por lo que respecta al tratamiento superficial, más del 60% 
las piezas suelen presentar un acabado alisado y algo menos de 
un 20% presentan su superficie bruñida (fig. 13.2d). Los trata-
mientos groseros y espatulados no alcanzan valores significati-
vos, siendo escasas las piezas que se encuentran erosionadas.

El desgrasante empleado en las pastas cerámicas es, funda-
mentalmente, local –en torno al 95% de los restos cerámicos–, 
formado por minerales como la calcita y el cuarzo, incluyendo 

Figura 13.4. Detalle del motivo campaniforme inciso documentado 
en Caramoro I.

Figura 13.3. Conjunto de bordes con el labio decorado con ungulaciones, impresiones y digitaciones.

Figura 13.5. Galbo de cerámica con doble lañado y borde con im-
pronta de cuerda.
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en estas mismas vasijas la presencia de desgrasantes vegetales 
y de chamota (fig. 13.2e). No obstante, hay un reducido grupo, 
que no alcanza el 5%, de recipientes que fueron elaborados uti-
lizando como desgrasante rocas metamórficas, parte de ellas de 
tipo lamproítico –mica plateada–, de claro origen alóctono, cuyos 
afloramientos más cercanos se localizan en la sierra de Orihuela y 
la zona de Fortuna (Murcia). 

Figura 13.7. Ejemplares de la Forma 1B.

Figura 13.6. Ejemplares de la forma 1A.

Figura 13.8. Único ejemplar de la Forma 1C.
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Figura 13.9. Ejemplares de la Forma 2A1.
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Figura 13.10. Ejemplares de la Forma 2A2.
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Todas las cerámicas fueron realizadas, principalmente, en 
una atmósfera de cocción reductora –más del 80% de los reci-
pientes–, mientras que la cocción oxidante sólo se documenta 
en torno a un 10% de las vasijas (fig. 13.2f). Los restos cerámi-
cos con una cocción alternante o mixta son muy escasos.

Prácticamente la totalidad de las vasijas cerámicas son lisas. 
Tan sólo seis fragmentos presentan ungulaciones, digitaciones 
e impresiones en el labio (fig. 13.3). La cerámica decorada es 
escasa entre los yacimientos argáricos del Bajo Segura y Bajo 
Vinalopó (Simón, 1997: 91, fig. 21; López y Martínez, 2014: 
183), reduciéndose a los mismos tipos descritos para Caramoro 
I. Más común resulta en los yacimientos del Bronce Tardío, 
como La Loma de Bigastro (Alicante), o, principalmente, en 
los asentamientos adscritos a los momentos iniciales del Bron-
ce Final, como el Cabezo de las Particiones (Rojales, Alicante) 
(Martínez Monleón, 2015b) o el nivel I del Tabayá (Molina 
Mas, 1999; Belmonte, 2004). 

Mención aparte dos fragmentos que presentan una de-
coración incisa en el cuerpo. El ejemplar CMI-238 presenta 
línea incisas verticales en el borde combinado con lo que 
parecen ser formas triangulares inscritas unas en otras en el 
cuerpo, mientras en el fragmento CMI-814 aparecen motivos 
reticulados incisos delimitados por un trazo vertical. Este 
tipo de decoraciones recuerdan a las documentadas en el es-

trato A del Promontori del Aigua Dolça i Salà (Elche, Alican-
te) (Ramos Fernández, 1984), propias de un campaniforme 
tardío (fig.13 4). 

Otros tres ejemplares (fig. 13.5) presentan improntas ve-
getales, un doble lañado –CMI-191– y la impronta dejada por 
un instrumento sobre el borde –CMI-1325–, posiblemente una 
cuerda, respectivamente.

sobre la variedad ForMal y Métrica del repertorio 
ceráMico

Formas 1, 2 y 3
La variedad formal y métrica de las ollas bajas, cuencos, cazuelas 
y escudillas incluidas en las formas 1, 2 y 3 (figs. 13.6 a 13.15) 
es muy amplia y presenta una amplia amalgama de posibles tipos 
transicionales que dificultan su reconocimiento y perfecta dife-
renciación, especialmente cuando tratamos de analizar fragmen-
tos de vasijas. Este problema ya ha sido señalado en otros trabajos 
(Schubart, 2004: 39, 43; López y Martínez, 2014).

Constituyen el grupo más numeroso dentro del repertorio ce-
rámico de Caramoro I, al igual que en el resto de yacimientos ar-
gáricos de la zona (González, 1986a: fig. 15, tipo 1; Simón, 1997: 
80-83, fig. 10-13; Jover y López, 2009: 103, fig. 1; López Padilla 
y Martínez, 2014). Se ha recuperado un total de 253 fragmentos de 

Figura 13.11. Ejemplares de la Forma 2B1.
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bordes de vasijas que podrían considerarse como de las formas 1, 
2 y 3. 198 fragmentos corresponden a las antiguas excavaciones 
y 55 a las campañas de 2015 y 2016. Los más numerosos son los 
cuencos de la forma 2 (más del 60 %), aunque todos están bien 
representados en los distintos espacios interiores del asentamiento, 
así como en la plataforma F, ya en el exterior del asentamiento. 

En general, la forma 1 (figs. 13.6, 13.7 y 13.8) está me-
nos representada que la forma 2, aunque su reparto también 
es amplio. Apenas se han encontrado vasijas que puedan 
corresponder claramente a escudillas del subtipo 1a –CMI-
560– en la plataforma F, que también aparecen en San Antón 
(Jover y López, 2009: 103, fig. 1). Los otros recipientes –9 

Figura 13.12. Ejemplares de la Forma 2B2.
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más completos recuperados de las antiguas excavaciones– se 
incluirían en el subtipo 1a2, cuencos profundos con borde 
marcadamente saliente y una proporción aproximada entre 
el diámetro de boca y la altura de 3/1, localizándose sendos 
ejemplares en los espacios A y E, y otro en la plataforma F, 
mientras el resto carecen de contexto.

Más comunes son los cuencos hondos con borde saliente de 
la forma 1b (fig. 13.7), desde recipientes de pequeño tamaño 
hasta vasijas muy grandes –su diámetro de boca oscila entre 
los 110 y los 440 mm–. Se concentran, principalmente, en el 
espacio o habitación A –7 ejemplares de antiguas excavaciones 
y 3 de la campaña de 2016–, aunque también se encuentran en 

los espacios C –3 de la segunda fase–, D –4 vasijas de antiguas 
excavaciones y 3 de la campaña de 2015– y en el pasillo K –1 
recipiente–, mientras 9 de estos restos carecen de contexto.

Sólo se ha reconocido un ejemplar de la variante 1c –CMI-
4–, cuenco hondo con borde entrante y un diámetro de boca de 
100 mm, localizado en el espacio A (fig. 13.8), aunque algún 
pequeño fragmento de borde de difícil clasificación formal tam-
bién podría incluirse en esta variante.

Los cuencos de la forma 2 constituyen el tipo mejor represen-
tado dentro del conjunto vascular de Caramoro I –132 fragmentos 
y aproximadamente 35 de las campañas de 2015 y 2016–, siendo 
más frecuentes los del tipo 2a que los del tipo 2b.

Figura 13.13. Ejemplares de la Forma 3A.

Figura 13.14. Ejemplares de la forma 3B.
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El subtipo 2a1, cuencos con borde saliente y una morfolo-
gía de casquete esférico, está compuesto por 34 ejemplares (fig. 
13.9). Presentan unas dimensiones en el diámetro de boca entre 
105 y 260 mm, y en dos casos emplean mica plateada como 
desgrasante. Aparecen representados en todos los espacios del 
yacimiento: en las habitaciones A –9–, B –1–, C –1–, D –4–, 
E–4– y J –1–, así como en la plataforma F –1–. Un conjunto de 
13 recipientes carecen de contexto.

El subtipo 2a2 (fig. 13.10), cuencos con borde saliente y una 
morfología semiesférica, está compuesto por 69 ejemplares –50 
de las antiguas excavaciones y 19 de la actuación efectuada en 

2015 y 2016–. Presentan unas dimensiones en el diámetro de 
boca entre 70 y 295 mm, aunque la mayor parte de estas vasijas 
se sitúan entre 100 y 150 mm, y en solo un caso emplearon mica 
plateada como desgrasante. Aparecen representados en todos 
los espacios del yacimiento: en las habitaciones A –20–, B –3–, 
C –4–, D –12–, E–9– y J –2–, así como en la plataforma F –4–. 
Un conjunto de 15 recipientes carecen de contexto. 

El subtipo 2b1, cuencos con borde saliente o recto y una mor-
fología de tendencia esférica, está compuesto por 22 ejemplares 
(fig. 13.11), que presentan unas dimensiones en el diámetro de 
boca entre 80 y 240 mm. Estos recipientes también presentan una 

Figura 13.15. Ejemplares de la forma 3C.



170

amplia distribución, concentrándose fundamentalmente en la ha-
bitación D –6–, aunque también hay dos ejemplares en los espa-
cios C, E, en el pasillo K, y un recipiente en las habitación A. Un 
conjunto de 8 vasijas carecen de contexto.

El subtipo 2b2, cuencos con borde entrante y una morfolo-
gía de tendencia esférica, está compuesto por 39 ejemplares (fig. 
13.12). Presentan unas dimensiones en el diámetro de boca entre 
70 y 280 mm, aunque la mayor parte de estas vasijas se sitúan 
entre 100 y 200 mm, y en un caso emplean mica plateada como 
desgrasante. Suele ser frecuente que estas vasijas presenten algún 
elemento de prensión, fundamentalmente mamelones –en 13 ca-
sos– y, en menor medida, lengüetas horizontales –2–, asas verti-
cales –1– y teoría de mamelones –1–. Aparecen representados en 
casi todos las habitaciones del yacimiento: A –8–, C –4–, D –6–, 
E–6– K -3- e I –1–, así como en la plataforma F –2–. Un conjunto 
de 15 recipientes carecen de contexto.

Los cuencos u ollas de la forma 3, con un perfil oval que se 
orienta horizontalmente, no son tan numerosos, pero están bien 
representados. Encontramos recipientes pertenecientes a casi 
todos los subtipos.

El subtipo 3a, ollas abiertas con una morfología elipsoide 
horizontal, está integrado por 11 ejemplares (fig. 13.13). Pre-
sentan unas dimensiones en el diámetro de boca entre 160 y 330 
mm. Se localizó un ejemplar en cada una de las estancias –A, 
B, D y E–, con la excepción de la C, donde se localizaron 2, 
ademas de 4 vasijas que carecen de contexto.

El subtipo 3b, ollas con borde entrante y una morfología 
elipsoide horizontal, está integrado por 11 ejemplares (fig. 
13.14). Presentan unas dimensiones en el diámetro de boca en-
tre 120 y 200 mm y todos los ejemplares pertenecen al subtipo 
3b1, con excepción del fragmento CMI-629, empleado como 
cuenco de una copa, que se incluye dentro del subtipo 3b2 ca-

Figura 13.16. Ejemplares de la forma 4A.
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racterizado por su borde entrante indicado. Estos ejemplares se 
concentran, fundamentalmente, en la habitación D –6–, aunque 
también se localizó una vasija en el espacio A, C y otras dos en 
la E. Un conjunto de 2 recipientes carecen de contexto.

Más abundantes son las ollas del subtipo 3c –16 ejem-
plares– caracterizadas por su tendencia oval y su tendencia 
recta en las paredes (fig. 13.15). Con algunas dificultades se 
pueden incluir los fragmentos –CMI-562, CMI-507 y CMI-

832– al subtipo 3c1, con un diámetro de boca entre 140 y 
160 mm y localizadas en plataforma F, el pasillo K y en la 
habitación A, respectivamente. Más frecuentes son los reci-
pientes del subtipo 3c2 –7–, con un diámetro de boca entre 
70 y 130 mm, con excepción de la vasija CMI-644 de dimen-
siones ligeramente superiores. Se hallaron dos recipientes 
en los espacios D y uno en A y B, mientras los 3 restantes 
carecen de contexto. 

Figura 13.17. Ejemplares de la forma 4B.
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Figura 13.18. Ejemplares de la forma 5.
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El subtipo 3c3 es una variante de gran tamaño de ollas con per-
fil de tendencia elipsoide orientado verticalmente, con un diámetro 
de boca entre 200 y 400 mm y que puede presentar mamelones o 
cordón para su sustentación. Sólo se ha registrado una en las habi-
taciones A y D, mientras tres carecen de contexto.

Por lo tanto, son más frecuentes los cuencos de la formas 
2 que los cuencos u ollas de las forma 1 y 3. A tenor del regis-
tro del yacimiento almeriense de Fuente Álamo (Schuhmacher, 

2003; Schubart, 2004), la mayor importancia de los cuencos de 
la forma 2 en detrimento de la forma 1 no se observa en las 
fases más antiguas, así como el predominio de bordes salientes 
en los cuencos de las formas 1 y 2 no se observa en las fases 
finales. Estas apreciaciones podrían indicar que el yacimiento 
de Caramoro I se desarrollaría en una etapa plena, a inicios del 
II milenio cal BC, lo que coincide con lo planteado para la fase I 
o inicial de Cabezo Pardo (López y Martínez, 2014). 

Figura 13.19. Bordes de probable adscripción a la forma 5.
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Figura 13.20. Ejemplares de la forma 7.

Figura 13.21. Ejemplares de la forma 8.
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Forma 4
Las grandes ollas de la forma 4 no son muy abundantes en el 
registro cerámico de Caramoro I. La forma básica de las ollas 
definidas por Siret constituye el tipo 4a. Contamos con 10 frag-
mentos de esta variante (fig. 13.16) que se localizan en las habi-
taciones A –2–, C –1–, D –1– y E–2–, así como en la plataforma 
F –1–, mientras dos recipientes carecen de contexto. Presentan 
unas dimensiones en el diámetro de boca entre 140 y 298 mm 
y suelen presentar elementos de suspensión como teoría de ma-
melones –2–, mamelones –2– o lengüetas horizontales –1. 

Junto a estas ollas hay que considerar la forma 4b 
(Schubart, 2004: 44), con un diámetro de boca entre 128 y 
465 mm y siempre con un borde indicado, en la mayoría de 
los casos vertical, pero a veces también ligeramente saliente 
(fig. 13.17). Contamos con 21 fragmentos que se localizan 
en los espacios A –6–, C –1–, D –4–, E–2– y K –2–, mien-
tras seis recipientes carecen de contexto. Suelen presentar 
elementos de suspensión como mamelones –3–, lengüetas 
horizontales –2– y asas verticales –1.

Forma 5
Las vasĳas carenadas de la forma 5 constituyen uno de los ti-
pos cerámicos más reconocibles del registro material argárico. 
Cuenta además con una gran variabilidad formal y métrica. 
Dejando aparte el rasgo más definitorio del tipo –la presencia 
de una carena que separa en dos mitades el vaso– es posible 
encontrar casi cualquier variedad de recipiente en lo que res-
pecta a dimensiones, anchura y altura. Se han diferenciado tres 
subtipos básicos (Schubart, 2004: 45), caracterizados los dos 

primeros –subtipos 5a y b– por la altura del cuello, y carac-
terizándose el último –subtipo 5c– por la forma cónica de las 
paredes del cuello y la base.

Se han clasificado 30 fragmentos –26 en las antiguas exca-
vaciones– de paredes de vasijas con carena en Caramoro I (fig. 
13.18), a los que habría que añadir un conjunto de 60 fragmentos de 
borde saliente (fig. 13.19), cuyo perfil curvilíneo cóncavo permite 
aventurar con cierta probabilidad su adscripción a la forma 5, aun-
que no se conserve la carena. A pesar de que se encuentra presente 
en todos los espacios definidos en el asentamiento, el número de 
recipientes de la forma 5 resulta muy elevado en la habitación A, 
–21 ejemplares–, en especial en su momento inicial (ver fig. 13.29) 
y, en menor medida, en las estancias E –11– y D –10–. También 
está representada en la plataforma F –6–, las habitaciones C –7–, 
B–3– y I –1–, así como en el pasillo K –2– y la zona de contacto 
entre las habitaciones B y E –1–. Aunque el desgrasante empleado 
básicamente, para la elaboración de estas tulipas es calcita/cuarcita, 
tres de los recipientes presentan mica plateada.

En pocos casos se ha podido definir la forma completa, tra-
tándose casi siempre de vasĳas carenadas achatadas del subtipo 
5a –como las que presenta R. Ramos Fernández en su tabla ti-
pológica y los recipientes CMI-321 y CMI-59–. Sin embargo, 
tampoco faltan fragmentos adscribibles al subtipo 5b, de mayor 
altura –CMI-1229 y CMI-1319–. No aparecen fragmentos de 
tulipas de cuerpo superior cónico de la variante 5c, que sí se 
constatan en San Antón y Laderas del Castillo (Jover y López, 
2009: 105, fig.6) y para las que se ha apuntado una cronología 
más reciente con respecto a las formas carenadas de los momen-
tos iniciales de El Argar. 

Figura 13.22. Ejemplares de la forma 9. 
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Figura 13.23. Ejemplares de la forma 10.
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En cuatro ejemplares se ha registrado la presencia de asas 
asociadas a recipientes de esta forma, al igual que en otros ya-
cimientos de la Vega Baja del Segura (Jover y López, 2009: 
105, fig. 6), llegando a considerarse éste un elemento ajeno a la 
tradición alfarera argárica (Soriano, 1984: 129).

Forma 7
Aunque las copas de la forma 7 son, junto con las vasĳas 
carenadas, dos de las formas más reconocibles de la vajilla 
argarica, no resultan frecuentes en el área del Bajo Segura y 
Vinalopó (Jover y López, 2009: 106). La adscripción a uno 
u otro subtipo de la propuesta tipológica de Fuente Álamo 
se realiza tomando como criterio general la forma del pie 
(Schubart, 2004: 52).

Entre el material cerámico documentado en las campañas de 
excavación de Caramoro I se han identificado tres pies de copa, 
una peana, cuatro cuencos de copa y tres bordes que podrían 
pertenecer a este tipo de partes superiores de las copas (figs. 
13.20; 13.29). El fragmento CMI-1021 es un pie de copa ancho 
y bajo del subtipo 7a2, el fragmento CMI-63 es un pie de copa 
ancho y medianamente largo de la forma 7b1, mientras el pie de 
copa CMI-210 no permite definir su morfología. El fragmento 
CMI-116 es un cuenco del subtipo 1b que conserva la parte su-
perior de la peana y formaría parte de una copa del subtipo 7a2. 
Los fragmentos CMI-629 (fig.13.20) y UE 1000/1 documentada 
en el espacio A (ver fig. 13.29) son cuencos del subtipo 3b1, 
semejante a la parte superior de las copas del subtipo 7c2 y que 
por sus dimensiones podría ser similar al que tendría la peana 
CMI-1164, aunque estos no forman parte de la misma copa. El 
fragmento CMI-217/233 es un cuenco de la forma 2a1, que tam-
bién parece ser la parte superior de una copa. Más dudas pre-
sentan los fragmentos de borde CMI-224, CMI-226 y CMI-232, 
localizados en el espacio I, debido a su peor estado de conser-
vación, pero que por sus características morfológicas y técnicas 
hemos optado por incluirlos en este grupo. Todos estos recipien-
tes emplean como desgrasante mica plateada. Con excepción de 
los tres bordes de dudosa adscripción de la habitación I, el resto 
de las copas se localizan en las habitaciones A –2–, B –1–, D 
–1– y I –2–, mientras dos ejemplares carecen de contexto.

Según el estudio del material de Fuente Álamo, las copas de 
los subtipos 7a2 y 7b1 aparecen en las fases antiguas y las del 
subtipo 7c2 corresponderían a momentos avanzados, si bien su 
presencia se registra en casi toda la secuencia del asentamiento 
(Schubart, 2004: 56). 

Forma 8
La forma 8 de Siret designaba fundamentalmente los pies de 
copa reutilizados que aparecían en las sepulturas de El Argar. 
Los criterios de clasificación aplicados en la actualidad, en cam-
bio, prefieren adscribir estos recipientes a la forma 7b2, común-
mente denominada “copa de peana baja o ancha” (Schubart, 
2004: 56). Este criterio ha hecho menguar considerablemente la 
representación de esta forma en los repertorios de cerámica de 
los yacimientos argáricos.

En Caramoro I no se ha documentado ningún fragmento de 
base que pueda clasificarse inequívocamente en la forma 8, con 
la excepción de la pieza recuperada en la campaña de 2015 en 
la limpieza del espacio C –CMI/2015–1200/11–. Junto a esta 
base, tan sólo algún fragmento de borde podría clasificarse, con 
grandes reservas, en este tipo (fig. 13.21), como las piezas CMI-

380 –espacio E–, CMI-621/623 –espacio D–, CMI-1177 –sin 
contexto– y CMI-919 – espacio A–, con unas dimensiones entre 
160 y 230 mm. Los únicos vasos de la forma 8 registrados en el 
territorio argárico alicantino continúan siendo los escasos ejem-
plares documentados en Pic de les Moreres (González, 1986a: 
fig. 15, tipo 6), la Illeta dels Banyets (Simón, 1997: 79, fig. 9.7) 
y San Antón (Jover y López, 2009: 107, fig. 16.10 y 11).

Forma 9
La forma 9 representa un tipo de recipiente de paredes abiertas, 
que podríamos interpretar funcionalmente como fuentes, con 
borde fuertemente saliente, fondo redondo y perfil en S. Se trata 
de un tipo exclusivo de contextos domésticos, completamen-
te ausente en las sepulturas (Arteaga y Schubart, 2000: 104). 
De acuerdo con los datos que ha proporcionado la estratigrafía 
de Fuente Álamo, este tipo formaría parte del ajuar cerámico 
argárico característico de momentos antiguos (Schuhmacher, 
2003: 130). Los cinco recipientes de esta forma aparecidos en 
Caramoro I (fig. 13.22), por lo tanto, deberían situarse también 
en ese intervalo cronológico. Los tres fragmentos que presentan 
contexto proceden de la estancia D. Presenta un diámetro de 
boca que oscila entre 156 y 440 mm y suelen presentar elemen-
tos de prensión como lengüetas horizontales –2– o asas vertica-
les –2–. Estas vasijas constituyen, junto a las de Cabezo Pardo 
(López y Martínez, 2014), los únicos ejemplares conocidos en 
todo el registro cerámico del Bajo Segura y Bajo Vinalopó.

Forma 10 
La forma 10 incluye grandes contenedores de almacenamiento 
en forma de pithos. Con 28 ejemplares de gran variedad morfo-
lógica (fig. 13.23) están presentes en los espacios A –6–, C –1–, 
D –7– y E –4–, así como en el pasillo K –1–, mientras 8 piezas 
carecen de contexto. 

Suelen presentar la adición de mamelones –2–, lengüetas 
horizontales –6– o cordones –3– para facilitar la sustentación 
de los recipientes y unas dimensiones de diámetro de boca que 
oscilan, frecuentemente, entre los 300 y 500 mm. No resultan 
frecuentes entre los materiales de la colección conservada de 
San Antón y Laderas del Castillo (Jover y López, 2009: 107), 
dada la selección realizada por los gestores de estas coleccio-
nes, donde se primaba la exhibición de vasos completos, cosa 
difícilmente conseguible para los vasos de gran tamaño como es 
el caso. En cambio, sí que aparecen en otros yacimientos como 
Pic de les Moreres (González, 1986a: fig. 15, tipo 4) o la Illeta 
dels Banyets (Simón, 1997: 83-85, fig. 13.11, 14.1, 14.7, 15.6 
y 15.8). La mayoría del resto de fragmentos corresponde sólo 
a la parte superior de la vasija, lo que dificulta su adscripción a 
alguno de los subtipos establecidos en Fuente Álamo (Arteaga 
y Schubart, 2000: 105).

SOBRE LA PROCEDENCIA Y CARACTERIZACIÓN 
TECNOLÓGICA DE LA VAJILLA CERÁMICA

Algunos de los recipientes documentados por González y Ruiz 
en su excavación fueron estudiados en la tesis doctoral de R. 
Seva Román (2002 [1995]: 119-125). En su estudio analizó un 
conjunto de 41 muestras –40 de cerámica y 1 pella de barro– 
correspondientes a distintas vasijas de formas y tamaños muy 
variados procedentes de distintos espacios del asentamiento. 6 
recipientes eran de la forma 1, 17 de la forma 2 –uno con un 
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Figura 13.24. Reportorio formal de vasijas completas expuestas en el MAHE (Museo Arqueológico y de Historia de Elche).
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cordón horizontal–, 4 de la forma 3, 6 de la forma 4 –uno con 
mamelones–, 5 de la forma 5 y 1, posiblemente, de la forma 
10, correspondiente a un fragmento de borde muy grueso con 
labio engrosado. A estos recipientes cabe añadir una lengüeta 
y una pella de barro. Además de la caracterización formal de 
los recipientes, fueron aplicadas diversas técnicas de análisis 
en la caracterización de las pastas –lámina delgada, DRX, aná-
lisis de la porosidad de las pastas, y estudios estadísticos de 
componentes–.

Entre las conclusiones que se pudieron extraer (Seva, 2002: 
126-148) cabe destacar:

No existen correlación entre la morfología de los recipientes 
y su tratamiento o acabado superficial. Aunque dominan los tra-
tamientos superficiales alisados y las pastas bien levigadas, en 
un buen número de recipientes pusieron especial atención, apor-
tando un especial bruñido a su aspecto. Sin embargo, tampoco 
están ausentes las pastas groseras, sin prestar ninguna atención 
a su acabado y simetría. 

También destaca la presencia de trazas de uso en la superfi-
cie de las vasijas, en especial, las marcas provocadas por fuego 
en los recipientes de las formas 3 y 4. 

Es significativo el empleo de materia vegetal como desgra-
sante, junto a desgrasantes minerales. El contenido de desgra-
sante es habitual, destacando una mayor presencia de éstos en 
las vasijas con desgrasantes metamórficos. Lo normal es que se 
añada desgrasante al sedimento original, que en la mayoría de 
los casos, ya contenían. Por otro lado, también se detecta el uso 
de chamota como desgrasante, aspecto éste bastante generaliza-
do en la zona desde momentos calcolíticos. 

La presencia en distintos vasos de una matriz sedimentaria 
carbonática, con la presencia de microfósiles del Oligoceno, 
Mioceno y Eoceno, permite deducir un origen autóctono para la 
mayor parte de las cerámicas. El dominio de elementos calcáreos 
acompañados por cuarzo de origen triásico, avala esta hipótesis. 

La técnica de fabricación de la mayor parte de los recipientes 
de pequeño tamaño fue el vaciado, empleando para los de mayor 
tamaño la unión de churros de arcilla empleando instrumentos de 
tipo espátula, o aplicando piezas previamente modeladas.

Figura 13.25. Fragmentos cerámicos recuperados en el espacio C 
en la campaña de 2015.

Figura 13.26. Zona junto al banco UE 2036 donde se puede obser-
var basura de facto materializada como consecuencia de un incen-
dio del primer momento de uso del espacio A. 

Figura 13.27. Fragmentos cerámicos recuperados en el espacio A en 
la campaña de 2016.
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A nivel de composición, efectuada a partir de análisis de 
DRX, se diferenciaron 6 agrupaciones que muestran la existen-
cia de varias fábricas, muchas de ellas localizables en el entorno 
del asentamiento. No obstante, también hay materiales alócto-
nos de tipo metamórfico e ígneo que denota una procedencia 
foránea del sur de Alicante, Murcia o Almería. 

Las vasijas serían elaboradas en hornos de tipo hoyo con el 
contacto directo del combustible.

Las temperaturas de cocción no fueron excesivamente ele-
vadas, habiendo alcanzado en general temperaturas por debajo 
de los 700º. No obstante, en algunos recipientes se ha podido 
determinar temperaturas más elevadas, destacando algunos que 
pudieron alcanzar los 800º. Las cerámicas con desgrasantes 
metamórficos, cuya producción no pudo ser llevada a cabo en 
Caramoro I, también muestra la misma disparidad en cuanto a 
la temperatura de cocción, aunque en general se ubican entre 
720 y 760º.

Reducida presencia de cocciones de tipo oxidante, y domi-
nio de las reductoras, en las que pudo incidir la posición de las 
mismas dentro del horno y la forma de ser apiladas.

Los recipientes cerámicos analizados no difieren prácti-
camente de otros conjuntos analizados de yacimientos coe-
táneos. 

De todo ello, se deduce que fue empleada una tecnología muy 
rudimentaria, en hornos a cielo abierto, en los que se alcanzarían 
temperaturas óptimas entre 650º y 800º para su cocción. Las ar-
cillas y desgrasantes empleados fueron de procedencia local en 
casi toda la vajilla. Sin embargo, algunos recipientes –a nivel ma-
crovisual observado en algo menos del 5% de los recipientes, en 
especial, en pies de copas, cuencos y escudillas de las formas 1 
y 2, y algunas formas 5, presentan como desgrasante una mica 
plateada de muy pequeño tamaño, cuyos afloramientos de tipo 

asomo puntual, están distanciados de Caramoro I en algo más 
de 30 Km. Los afloramientos más cercanos se encuentran en la 
sierra de Orihuela y en la zona de Murcia, en concreto en el área 
de Fortuna. El buen acabado de las vasijas, asociado al desgra-
sante foráneo, permite deducir que estos recipientes no serían 
elaborados en Caramoro I. Su obtención habría que asociarla con 
redes de intercambio en las que también circularían otras materias 
primas o productos, como es el caso de rocas subvolcánicas y 
metamórficas –diabasas, esquistos, etc–, también presentes en la 
zona de Orihuela.

CONCLUSIONES

El conjunto de evidencias cerámicas obtenido en las distintas 
campañas de actuación efectuadas en Caramoro I es lo sufi-
cientemente amplio y representativo como para caracterizar la 
producción cerámica de este pequeño asentamiento del extremo 
septentrional de El Argar (fig. 13.25). A partir de algo más de 
8.300 fragmentos cerámicos se reconocieron cerca de 1.278 pie-
zas con información estructural sobre la tipología de la vajilla 
cerámica empleada en Caramoro I a lo largo de 250 años. Es 
resaltable, que, aunque con ciertas precauciones, han podido ser 
reconocidos y clasificados un mínimo de 922 recipientes, que a 
nivel formal se podrían encuadrar en todas las formas estable-
cidas por los hermanos Siret. Al igual que en el resto de asen-
tamientos argáricos estudiados, las tres primeras formas son las 
mayoritarias, estando igualmente bien representadas por este 
orden, las formas 5 y 4 y en menor número las formas 7, 8 y 10. 
La forma 9 está representada con 5 ejemplares, mientras que la 
única ausente es la forma 6. En este sentido, de acuerdo con los 
datos que ha proporcionado la estratigrafía de Fuente Álamo, la 
forma 9 formaría parte del ajuar cerámico argárico característico 

Figura 13.28. Fragmentos cerámicos recuperados junto al banco del espacio A en la campaña de 2016.
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de momentos antiguos (Schuhmacher, 2003: 130). Solo 3 de los 
5 fragmentos de recipiente presentan contexto, procediendo del 
espacio D. Estas vasijas constituyen, junto a los ejemplares de 
Cabezo Pardo (López y Martínez, 2014), los únicos conocidos 
en todo el registro cerámico del Bajo Segura y Bajo Vinalopó.

La forma 6, aunque ausente de Caramoro I, no es habi-
tual en los registros cerámicos domésticos de los yacimien-
tos argáricos de la Vega Baja del Segura y Bajo Vinalopó. 
Ni tampoco es abundante en otras zonas del territorio argá-
rico. Más bien al contrario, se trata de un tipo de recipiente 
escasamente representado y casi siempre vinculado a 
contextos funerarios. 

Aunque todas las formas muestran una amplia distribu-
ción espacial en todas las habitaciones o espacios reconoci-
dos, es importante destacar una mayor presencia de recipien-
tes en los espacios C (fig. 13.25), D y, sobre todo el A (figs. 
13.27 a 13.29). 

En cuanto a las copas o forma 7 cabe destacar su presencia 
en al menos 4 estancias –A, B, D e I– de Caramoro I. La mayor 
cantidad y variedad formal detectada en el espacio A responde, 
sin lugar a dudas, a que se trataba del espacio con mayor poten-
cia estratigráfica y donde mejor se conservaron los niveles de 
ocupación, como consecuencia de la sucesión de, al menos, 2 
incendios súbitos. Todas las vasijas son de uso doméstico, ha-
biéndose detectado trazas de uso en un buen número de ellas. 

Por tanto, el registro cerámico de Caramoro I no difiere a 
nivel formal y de capacidad de los recipientes del resto de asen-
tamientos excavados, tanto del área de la Vega Baja como de 
otros territorios como el campo de Lorca, Totana o la cuenca de 
Vera. Están representadas las mismas formas cerámicas, incluso 
las copas (forma 7). Las únicas diferencias observables se pue-
den concretar en tres aspectos. 

En primer lugar, mientras en asentamientos argáricos más 
meridionales, como el Rincón de Almendricos o el Cerro de las 
Viñas de Coy (Ayala, 1991), pero también en muchos otros, la 
forma 1 es la dominante, seguida de la forma 2; en Caramoro I se 
invierten ligeramente los términos. Esta cuestión podría deberse 
al alto grado de fragmentación del conjunto analizado. No obs-
tante, sí nos gustaría resaltar que Caramoro I es un asentamiento 
ubicado en el extremo más septentrional de El Argar y los 
estudios cerámicos efectuados en el área del Bronce Valenciano 
muestran como la forma 1 tiene una menor representatividad. En 
concreto, en el territorio adscrito del Bronce Valenciano, es la 
forma 2 de cuencos de tipo casquete esférico y semiesférico los 
dominantes en términos absolutos en todos los asentamientos, 
junto a las formas de tendencia esférica representadas con la for-
ma 3. Este dato habría de ser considerado en la explicación de la 
proporción en la representatividad de los tipos. 

En segundo lugar, todo parece indicar que en Caramoro I 
se fabricó y utilizó una vajilla cerámica donde la presencia de 
elementos de prensión parece ser más abundante que en el área 
central argárica. Mamelones, teorías de mamelones, lengüetas 
y asas están bien representados frente a lo que normalmente se 
ha publicado del ámbito argárico. Incluso algunos autores seña-
laban su relativa escasez (Lull, 1983: 144-145). Sin embargo, 
están posibles diferencias no son reales si observamos el regis-
tro publicado de otros yacimientos cercanos como Pic de Les 

Moreres (González Prats, 1986a; 1986b), o incluso más aleja-
dos, como Rincón de Almendricos o Cerro de las Viñas de Coy 
(Ayala, 1991). Además, si atendemos al registro que venimos 
documentando en las excavaciones realizadas en los últimos 
años en Laderas del Castillo (Callosa de Segura), la proporción 
de elementos de prensión sería similar. Por tanto, sería impor-
tante que se publicaran de forma extensa los repertorios cerámi-
cos de los asentamientos argáricos excavados, con el objeto de 
comprobar dicha cuestión. 

Y, en tercer lugar, mientras en el área murciana las produc-
ciones están elaboradas con desgrasantes metamórficos propios y 
característicos de la zona, en Caramoro I, en algo más del 95% de 
los recipientes fueron empleados desgrasantes y arcillas locales 
de origen secundario (triásico) y terciario. Solamente un porcen-
taje muy bajo de recipientes cerámicos, cercano al 5 %, algunos 
de ellos correspondientes a las formas 1, 2, 5 y 7, habrían sido 
elaborados en otros asentamientos más meridionales de la zona 
de Orihuela o murciana. A través de procesos de intercambio es 
como consideramos que serían obtenidos, empleando las mismas 
redes de circulación y cauces que otras materias primas u obje-
tos. Entre otros, cabe destacar que las rocas ígneas empleadas en 
Caramoro I procederían, o bien del asomo del Cabezo Negro de 
Hurchillo en la sierra de Abanilla-Crevillente, o bien del aflora-
miento de San Antón en Orihuela. En esta última sierra es donde 
también encontramos los filones cúpricos más septentrionales de 
las tierras del sureste, localizados en el cerro de la Mina (Brand-
herm et al., 2014). Y probablemente, fuese desde núcleos pobla-
cionales principales como San Antón o Laderas del Castillo, de 
donde pudieron proceder, vía intercambio y distribución algunos 
de los objetos presentes en Caramoro I. 

Por último, cabe señalar que los recipientes cerámicos en 
todas sus formas presentan una amplia distribución espacial 
dentro del asentamiento. En los espacios A, C, D y E se lo-
calizaba una amplia y variada gama de vasijas que podríamos 
considerar como basura primaria y de abandono, sin que po-
damos concretar su adscripción a los distintos momentos de 
ocupación que han sido detectados. Solamente para el primer 
momento de uso del espacio A, del que en la campaña de 2016 
todavía se pudo constatar la conservación de una pequeña zona 
no excavada previamente a los pies del banco UE 2036 (fig. 
13.26), que deparó la presencia de algunas vasijas incompletas, 
fragmentos de pesas de telar, una moledera, un hacha de piedra, 
un punzón óseo y una concha marina podríamos considerar que 
buena parte del repertorio cerámico (figs. 13.27 a 13.29) podría 
tratarse de basura de facto abandonada de forma súbita como 
consecuencia de un incendio. También cabría esta posibilidad 
para los niveles del espacio E. Mientras que para los niveles 
excavados en los espacios C y D, la cerámica detectada puede 
considerarse como basura de abandono y, en una pequeña pro-
porción primaria. 

No obstante, con independencia de los tipos de basura ge-
nerados en el asentamiento y la falta de información contextual, 
las dataciones absolutas obtenidas permiten concretar su em-
pleo durante aproximadamente los 250 años de ocupación del 
asentamiento, entre aproximadamente el 2000 y el 1750 cal BC. 
Este dato se convierte en un indicador de enorme calidad para 
futuros trabajos. 
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