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INTRODUCCIÓN 

Caramoro I es un yacimiento en peligro de desaparición. Y no es 
ésta una afirmación novedosa. Ya el 25 de junio de 1990, Rafael 
Ramos Fernández, director en aquel año del Museo Arqueológi-
co de Elche, además de un pormenorizado informe de las exca-
vaciones efectuadas, exponía al Pleno del Consell Valencià de 
Cultura la siguiente necesidad:

Dado el especial interés de esta fortaleza vigía construida en 
la segunda mitad del II milenio a.C., cuyos restos han queda-
do en la actualidad lindantes con la autovía Alicante-Murcia y 
ofrecen sus vestigios con espectacular resalte en su entorno, es 
lamentable su progresivo deterioro debido no sólo a los agentes 
naturales que inciden sobre ellos, puesto que no han sido conso-
lidados por carencia de dotación económica, sino, esencialmen-
te, a las devastadoras acciones de los prospectores clandestinos, 
que con sus rebuscas socavan las bases de los muros de esta 
construcción que, debido a ello, acaban derrumbándose. Es ne-
cesario, pues, que este monumento prehistórico valenciano sea 
consolidado, restaurado y protegido, ya que constituye uno de 
los escasos ejemplares de la arquitectura de la Edad del Bronce 
que todavía hoy puede admirarse y estudiarse.

La salvaguarda de un yacimiento arqueológico como Cara-
moro I, con valor no sólo arqueológico, sino también científico, 
histórico, arquitectónico y cultural en sí mismo (Gándara, 2013), 
transita indiscutiblemente por elaborar y aplicar una serie de es-
trategias que incidan en tres objetivos esenciales: en primer lugar, 
la conservación del yacimiento arqueológico; en segundo lugar, 
su difusión y divulgación a partir del volumen de información y 
documentación generada gracias a su excavación y estudio y, en 
tercer lugar, la vinculación del mismo con la oferta educativa, 
pero también turístico-cultural de la ciudad de Elche. 

Si bien sería aventurado aportar datos o presentar una esti-
mación cuantitativa en relación con la inversión necesaria para 
poder desarrollar un proyecto de estas características, ya que 

sería necesario contar con una serie de estudios previos porme-
norizados que las particularidades de esta publicación impiden 
aportar, se puede afirmar sin lugar a error, que dicha inversión, 
como se podrá deducir tras la exposición de las intervenciones 
susceptibles de ser implementadas, sería realmente baja. Esta es-
timación, evidentemente, debería considerar no sólo los costes 
económicos de su patrimonialización, sino también de su man-
tenimiento a posteriori dentro de una política de conservación, 
mantenimiento y divulgación. De lo contrario, de nada serviría 
hacer una inversión en su puesta en valor, si luego no es mante-
nido, como está ocurriendo con buena parte de los yacimientos 
arqueológicos que hoy en día en la Comunidad Valenciana y el 
estado español se abren al público. Es muy fácil inaugurar cor-
tando banderitas, pero mucho más difícil y costoso programar su 
conservación y mantenimiento a largo plazo.  

De este modo, los valores que hacen que la inversión en el 
yacimiento de Caramoro I sea indispensable, tanto en el ámbito 
de la conservación y mantenimiento del mismo, así como de la 
implantación de una óptima accesibilidad, se enmarcan en dife-
rentes ámbitos que pasamos a exponer. 

EL YACIMIENTO COMO RECURSO PATRIMONIAL

El yacimiento argárico Caramoro I fue ocupado durante el primer 
tercio del II milenio cal BC, siendo remodelado de forma ostensi-
ble, al menos, en dos ocasiones. Aunque ya se sabe que las compa-
raciones nunca hacen justicia, se ha forzado este paralelismo con la 
finalidad de denotar la grave pérdida a la que nos exponemos si per-
mitiésemos que el yacimiento continúe en este inexorable proceso 
de deterioro que viene sufriendo desde hace años, pues estaríamos 
facilitando la desaparición de un destacado testimonio del pasado 
de nuestra cultura, más específicamente del patrimonio ilicitano, 
tratándose a su vez de una de las manifestaciones arquitectónicas 
de carácter defensivo más antiguas de las tierras valencianas.  
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Pero el peso específico de Caramoro I no queda ahí pues 
se constata la carencia, hasta la fecha, de un yacimiento con 
semejantes singularidades constructivas de orden defensivo en 
todo el ámbito de la Edad del Bronce en tierras valencianas. 
Sería el único yacimiento arqueológico de reducidas dimen-
siones –menos de 800 m2– que podría catalogarse como el 
fortín más antiguo de todo nuestro patrimonio arqueológico y 
arquitectónico. Así, no podemos olvidar que en su cara orien-
tal se constata la existencia de una estructura defensiva forma-
da por un bastión, al que se le adosaba una plataforma y una 
especie de foso que realizaría la función de colector de aguas, 
siendo estas direccionadas hacia el cauce del río; el muro ado-
sado a este bastión que se extiende hacia la parte septentrional 
alcanza en su punto más elevado los 3 m. 

Pero si los valores arqueológicos y arquitectónicos apor-
tan interés patromonial al yacimiento, no menos lo hace su 
ubicación. Se emplaza erigido sobre un espolón de tierra en 
la margen izquierda del río Vinalopó a 138 m sobre el nivel 
del mar, entre dos valles desde donde se divisa la totalidad 
del campo de Elche. Desde este lugar privilegiado el visitante 
puede observar el lánguido recorrido del río Vinalopó, flan-
queado por una espesa vegetación de enorme valor patrimo-
nial en la zona, que lo acompaña hasta perderse en el interior 
del núcleo urbano de la ciudad. En las inmediaciones al ya-
cimiento se localiza el Pantano de Elche (fig. 21.1), enclave 
visitado con regularidad por la población ilicitana, sobre todo 
en fechas señaladas como en Semana Santa.

Pero si queda constatada la regularidad con que las inme-
diaciones del pantano de Elche son visitadas, no lo son menos 
las parcelas limítrofes al yacimiento. El camino del Pantano, así 
como los diferentes caminos que cruzaban ambos márgenes del 
río son habitualmente transitados por residentes en el municipio 
de Elche, encontrando grupos de jubilados, familias, senderistas 
profesionales, corredores, ciclistas, incluso en algunos tramos 
jinetes. Lo cual nos da una idea del vínculo existente entre la 
población y los parajes colindantes con el yacimiento, así como 
la constatación del trasiego de personas en sus inmediaciones. 

ANÁLISIS DE SU POTENCIALIDAD

Ante el conjunto de valores históricos, arquitectónicos y ar-
queológicos, que ya de por sí justifican su plena conservación, 
es importante analizar y profundizar en su puesta en valor y 
socialización. Para ello se ha considerado interesante aplicar 
una herramienta de gran interés para reconocer las fortalezas e 
inconvenientes que podrían derivarse de la puesta en marcha de 
un proyecto de recuperación y patrimonialización de Caramoro 
I. Del análisis DAFO y CAME (Cuervo, 2008) efectuados se 
han extraído una serie de Factores Críticos de Éxito -a partir de 
ahora FCE-. Los FCE deben ser entendidos como aquellas áreas 
en las que debemos trabajar con intensidad para alcanzar una 
valorización y socialización óptima del enclave. 

En síntesis, el estudio DAFO (tabla 21.01) se ha dividido en 
análisis interno y análisis externo. A nivel interno cabe destacar 
como fortalezas los siguientes aspectos: 

1. la riqueza paisajística, 
2. la posibilidad de vincular el yacimiento a otras ofertas 

culturales de Elche, 
3. zona ampliamente transitada
4. y, por último, los amplios espacios sin urbanizar que ro-

dean al yacimiento.
En cuanto a sus debilidades nos topamos con: 1) la carencia 

de infraestructuras cercanas al yacimiento; 2) la extrema expo-
sición a la erosión natural y antrópica del enclave y 3) sus redu-
cidas dimensiones. 

Por su parte, en análisis externo muestra oportunidades y 
amenazas. En el ámbito de las oportunidades destacamos la 
existencia de otros yacimientos cercanos del mismo periodo 
histórico, el desarrollo de un turismo cultural en la zona y 
la óptima comunicación del asentamiento con el núcleo ur-
bano de Elche. En las amenazas destacan la falta de interés 
por parte de las autoridades municipales y de la Generalitat 
Valenciana en la protección del yacimiento; su ubicación en 
terrenos propiedad de una mercantil cuyo interés en musea-
lizarlo debe vincularse al interés del ayuntamiento por su 
musealización; la relativa situación de crisis económica que 

Figura 21.1. Localización 
y distancia de Caramoro 
I en relación con el cur-
so del río Vinalopó y el 
Pantano de Elche. Fuente: 
Mapas de Google maps 
modificado. 
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provoca que las partidas presupuestarias en este ámbito se 
vean mermadas y el escaso conocimiento de la sociedad ili-
citana del yacimiento de Caramoro I.

Por su parte, el desarrollo del análisis CAME (tabla 21.2) 
da como resultado una serie de estrategias que deben aplicarse 
para la consecución de los objetivos deseados. Como estrategia 
ofensiva se debería vincular la riqueza ecológica y paisajística del 
entorno del yacimiento con la riqueza patrimonial que representa 
el fortín de Caramoro I; la necesidad de articular el yacimiento 
de Caramoro I con otros yacimientos argáricos de la zona como 
Tabayá o la Moleta y sumar Caramoro I a la amplia oferta so-
ciocultural de Elche –MAHE, La Alcudia, El Palmeral–. Como 
estrategia de reorientación se deberían desarrollar infraestructuras 
en su entorno para su protección y para su visita y explotación 
–zona de acogida con parking y zona habilitada de descanso y 
esparcimiento– y ampliar los usos posibles, erigiéndolo como eje 
aglutinador de otras actividades. En cuanto a estrategias defensi-
vas sería necesario desarrollar un proyecto museístico de calidad 
con el que fidelizar a los miembros de la comunidad así como a 
los posibles visitantes de la ciudad. Y, por último, como estrategia 
de supervivencia, se debería desarrollar un plan estratégico inte-
gral para proteger, valorizar y socializar el yacimiento y transmi-
tir a las instituciones públicas y a la comunidad, la necesidad de 
su conservación y mantenimiento.

 Los FCE que se extraen de estos análisis son los que siguen:
1. Atendiendo a la Ley de Patrimonio Cultural Valencia-

no 4/1998, por sus características estructurales, básica-
mente por contar con la línea de muralla más antigua de 
todas las existentes en la provincia de Alicante, debería 
procederse a la urgente incoación de expediente para su 
declaración como Bien de Interés Cultural con la cate-
goría de Zona Arqueológica. Su declaración supondría 
un paso previo fundamental y necesario para su conser-
vación y socialización. 

2. Desde la perspectiva de la conservación y el estudio cien-
tífico debemos implicar como asesoras y cooperadoras/
colaboradoras a instituciones como la Universidad de Ali-
cante a través del Instituto Universitario de Investigación 
en Arqueología y Patrimonio Histórico de la Universidad 
de Alicante–INAPH–, el MAHE (Museo Arqueológico e 
Histórico de Elche) y, posiblemente, también el MARQ 

(Museo Arqueológico de Alicante) por su experiencia en 
el ámbito de la gestión patrimonial. Las tres instituciones 
pueden aportar un capital humano que ha demostrado en 
innumerables ocasiones su profesionalidad.

3. Desde la perspectiva de la financiación vemos nece-
sario involucrar a las instituciones públicas en el pro-
yecto (Ayuntamiento de Elche, Diputación de Alicante 
y Generalitat Valenciana), pero también a la mercantil 
propietaria de los terrenos y a distinto agentes priva-
dos. En este sentido, sería importante considerar la po-
sibilidad de crear un consorcio o convenio. En cuanto 
a las instituciones públicas se ha de resaltar el hecho de 
que la parcela en la que se ubica el yacimiento, según 
los datos catastrales, se cataloga como parcela rústica 
de uso agrario con una superficie de 58.496 m2, siendo 
propiedad de una sociedad mercantil, lo que implica 
que para asegurar la conservación del bien patrimonial 
debería plantearse algún tipo de cesión por parte de 
sus legítimos propietarios mediante una de las fórmu-
las que la legalidad vigente refleja cómo puede ser la 
cesión, permuta o adquisición total o parcial por parte 
del Ayuntamiento de Elche o la Generalitat Valencia-
na. La Generalitat Valenciana o la propia Diputación 
de Alicante desde su área de cultura también podría 
ser agentes activos en el proceso de puesta en valor del 
yacimiento. Desde estas instituciones ese contemplan 
numerosas ayudas a proyectos o ayuntamientos de la 
provincia para obras de rehabilitación de monumentos 
de titularidad pública, de modo que podría desarrollar-
se un convenio de colaboración entre el Ayuntamien-
to de Elche y la Diputación de Alicante con el fin de 
realizar publicaciones de divulgación relacionadas con 
el yacimiento de Caramoro I o diseñar una muestra 
itinerante del yacimiento, que permitiese la divulga-
ción de su riqueza y valor patrimonial. Por tanto, si 
se ha señalado anteriormente la importancia del Ayun-
tamiento de Elche y de la Generalitat Valenciana en 
cuanto a la protección del enclave del yacimiento, la 
aportación de ambas instituciones debería ampliarse a 
aportar parte del capital necesario para desarrollar las 
actuaciones.

Fortalezas Debilidades

Análisis
interno

I.
II.

III. 

IV.

Riqueza paisajística del entorno del yacimiento. 
Zona de paso de excursionistas y senderistas.
Posibilidad de vincularse a otras ofertas culturales 
de la ciudad de Elche. 
Amplia área circundante sin urbanizar.

I.
II.

III.

Carencia de infraestructuras cercanas al yacimiento.
Extrema exposición a la erosión natural y antrópica.
Reducidas dimensiones del yacimiento.

Oportunidades Amenazas

Análisis
externo

I.

II.

III.

Existencia de yacimientos del mismo período históri-
co en la zona.
Desarrollo de un turismo cultural junto con el de sol 
y playa.
Buena comunicación con el centro urbano de la 
ciudad de Elche.

I.

II.
III.

Falta de interés por parte de las autoridades 
municipales en la protección del yacimiento.
Situación de crisis económica.
Desconocimiento de la sociedad ilicitana  
del yacimiento de Caramoro I.

Tabla 21.1. Cuadro del análisis DAFO. 
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En cuanto a los agentes privados susceptibles de cola-
borar debemos ser capaces de atraer su inversión al pro-
yecto dentro de las capacidades de cada corporación. 
Son numerosas las empresas que colaboran en proyectos 
culturales con fines altruistas, publicitarios o con la bús-
queda de beneficios fiscales por lo que deberemos ser ca-
paces de presentar un proyecto atractivo a las diferentes 
empresas que tienen sus sedes en el parque industrial de 
Elche y que están ligadas histórica y sentimentalmente 
a la ciudad. También debemos solicitar la colaboración 
de las diferentes fundaciones de las entidades bancarias 
que aportan ayudas en el ámbito cultural –Fundación la 
Caixa, Fundación Sabadell, Fundación BBVA, etc.–. Por 
otro lado, se deben tener en cuenta las aportaciones de las 
diferentes asociaciones culturales de la ciudad de Elche. 
Aportaciones que podrán concretarse más que en el ám-
bito económico en aspectos divulgativos del yacimiento 
con la realización de charlas informativas dirigidas a va-
rios sectores de la población.  

4. Desde la perspectiva del interés turístico-cultural y 
medioambiental se hace imprescindible vincular el ya-
cimiento a otras ofertas turísticas de la zona: medio 
ambiente, monumentos históricos, elementos de interés 
geológico, ofertas socioculturales o rutas turístico/ecoló-
gicas. La ciudad de Elche posee una amplia variedad de 
ofertas culturales –no podemos obviar las dos declaracio-
nes de Elche como Patrimonio de la Humanidad– pero, 
sin minusvalorar el peso específico de estos dos hitos, 
debemos sumar otras ofertas patrimoniales, culturales, 
paisajísticas o turísticas de la provincia de Alicante que 
podrían vincularse y añadir valor a Caramoro I. Por otro 
lado, encontramos numerosos parajes naturales en la 
zona como el parque natural de Galvany, el parque natu-
ral del Hondo o el parque natural de las Salinas de Santa 
Pola. Pero en las inmediaciones del yacimiento podemos 
encontrar un rico patrimonio ecológico con la rica y fron-

dosa vegetación que se extiende por el cauce del rio Vi-
nalopó dentro de la partida de Aigüa Dolça i Salada. De 
especial interés es la presencia en sus proximidades de 
una colonia de chopos autóctonos y de la zona limítrofe 
con el Pantano de Elche, ambos de alto valor ecológico 
e histórico.

5. Desde la perspectiva de la publicidad del yacimiento es 
preciso desarrollar toda una política de comunicación es-
pecífica para el conjunto arqueológico. Esta política de-
berá dirigirse a la sociedad ilicitana en general, pero tam-
bién a los centros educativos de la provincia, así como 
a los posibles visitantes foráneos. En una sociedad en la 
que la imagen prima sobre otras fuentes de información –
prensa escrita, radio, revistas, etc.– debemos introducir el 
bien valorizado y socializado en todos los canales a nues-
tro alcance, en especial, a través de las redes sociales.

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN

Por todo lo expuesto, como propuesta de actuación, después de 
solicitar la tramitación de su declaración como BIC, sería im-
portante desarrollar diversos trabajos de campo. A sabiendas de 
que este texto no es el medio adecuado para desarrollar plena-
mente su exposición y argumentación, a continuación expone-
mos una serie de actuaciones que sería recomendable efectuar 
en el entorno del yacimiento de Caramoro I. Las primeras ac-
tuaciones que deben plantearse han de encaminarse a proteger el 
conjunto arqueológico, para lo cual se propone la construcción 
de un cerramiento, que a su vez, en algunas secciones actua-
rá como medida de protección dirigida a los visitantes y que 
consistiría en un vallado perimetral por su zona oriental con un 
impacto mínimo en el paisaje.

En lo referente a la preconsolidación y limpieza sería impor-
tante efectuar una eliminación de microorganismos de manera 
manual así como la eliminación de la posible vegetación silves-
tre, para lo cual se emplearán herbicidas. 

Factores
externos

Factores
internos

Fortalezas Debilidades

Oportunidades

Estretegia ofensiva Estrategia de reorientación

I.

II.

III.

Vincular riqueza ecológica, paisajística del entorno 
del yacimiento con la riqueza patrimonial que 
representa el fortín de Caramoro I.
Articular el yacimiento de Caramoro I con otros 
yacimientos argáricos de la zona como el del Tabaià 
o la Moleta.
Sumar Caramoro I a la amplia oferta sociocultural 
de Elche –MAHE, Alcudia, el Palmeral.

I.

II.

Desarrollar Infraestructuras en el entorno del 
yacimiento para su protección y para su visita 
y explotación –zona de acogida con parking y 
zona habilitada de descanso y esparcimiento.
Ampliar los usos del entorno del yacimiento 
erigiendo el yacimiento como eje aglutinador 
de otras actividades. 

Amenazas

Estrategia defensiva Estrategia de supervivencia

I. Desarrollar un proyecto museístico de calidad con 
el que fidelizar a los miembros de la comunidad así 
como a los posibles visitantes de la ciudad. 

I.

II.

Desarrollar un plan estratégico integral para 
proteger, valorizar y socializar el yacimiento.
Transmitir a las instituciones públicas y a la 
comunidad la necesidad de poner en valor el 
yacimiento de Caramoro I.

Tabla 21.2. Cuadro con el análisis CAME.
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El siguiente aspecto que se desarrollaría sería la conso-
lidación y protección de las estructuras murarías así como 
de los pavimentos. En cuanto a la consolidación de las es-
tructuras creemos necesaria una reconstrucción parcial de 
los muros aún existentes. La importancia de realizar esta ac-
tuación radica en la necesidad de proteger las estructuras ya 
consolidadas de las inclemencias del tiempo, a la vez que 
con su levantamiento propiciamos que se produzca un ma-
yor entendimiento del yacimiento por parte de los visitantes 
(Domínguez, 2004). Este recrecimiento se elevará lo mínimo 
(2 o 3 hiladas) para que se produzca una lectura óptima del 
yacimiento, a la vez que se realizará su acabado en leve pen-
diente, evitando en lo posible que no se creen concavidades 
en las que el agua meteórica pudiese depositarse. Uno de los 
principios que deben regir las actuaciones es el de la rever-
sibilidad y el de la diferenciación. Para ello las hiladas que 
se levanten sobre los muros ya existentes deberán emplear 
algún tipo de argamasa de fácil eliminación. En cuanto a la 
diferenciación del muro original con el de nueva factura se 
podrá optar por la aplicación de materiales de características 
diferentes a los originales, aunque esta opción es, la menos 
indicada; no así la aplicación de testigos que podrán ser pe-
queñas piezas cerámicas o de cualquier otro tipo de material 
diseñados ex-profeso con la única premisa de que cumplan 
dos requisitos mínimos: que indiquen la dirección y el año en 
la que se ha desarrollado la reconstrucción, y que no provo-
quen ningún tipo de estridencia con los materiales empleados 
(López-Menchero, 2012; 2013). Estos testigos tendrán una 
distancia de separación de unos 2 m. 

Por último, creemos necesario proteger los pavimentos ori-
ginales del yacimiento para lo que se considera necesario cu-
brirlos con unas láminas de polietileno negro como medida de 
protección antivegetación que a la vez se recubrirá con grava 
de diferente granulometría y, en caso de valorarse afirmati-
vamente, diferentes colores (rojo, gris, blanco y amarillo). El 
hecho de diferenciar las unidades habitacionales con grava de 
diferente pigmentación debe entenderse como un recurso di-
dáctico con el que se pretende alcanzar una mayor legibilidad 
del conjunto. 

Una de las actuaciones imprescindibles que debe implemen-
tarse en los terrenos limítrofes al enclave es el de una zona de des-
canso. Teniendo en cuenta que los visitantes podrán desplazarse 
al yacimiento en bicicleta, motocicleta o automóvil delimitare-
mos una zona de aparcamiento y zona de descanso colindante con 
las viviendas que se encuentran en la zona septentrional del en-
torno con la intención de que no se produzca una contaminación 
visual del yacimiento. Este espacio se adecuará sin cimentación 
mediante el aplanamiento del terreno. Para su habilitación se cree 
aconsejable realizar un terraplenado compactado utilizando gra-
va. El aparcamiento será dividido en secciones señalizadas con 
postes de madera que indicarán el vehículo al que corresponde 
el espacio designado. En el caso de las bicicletas se aconseja im-
plementar un sistema de aparcamiento de las mismas, pudiendo 
ser este de metal, aunque sería aconsejable que fuese de algún 
material más acorde con el paisaje como puede ser la madera. El 
grosor de la capa de grava aplicada no será de un grosor exce-
sivo teniendo en cuanta la posibilidad de que el yacimiento sea 
visitado por familias con lactantes o minusválidos, en cuyo caso 
las ruedas de los medios de transporte no deben hundirse en el 
terreno. Este espacio hará la vez de zona de descanso mediante 
una parcelación contigua del terreno en donde encontraremos ba-
ños, surtidor de agua y mesas con bancos de madera. Por tanto, 
las actuaciones que más coste acarrearían a corto plazo serían: los 
trabajos en las estructuras del yacimiento, el vallado y el acondi-
cionamiento del aparcamiento. 

el discurso expositivo y diseño del recorrido  

Unos de los aspectos más relevantes a diseñar es el discurso 
expositivo, es decir, desarrollar una narración capaz de seducir 
a un gran espectro del público al cual nos dirigimos. En conse-
cuencia el discurso expositivo debería ser algo vivo, cambiante 
y adaptable a los visitantes. Si bien es cierto que esta exigencia 
es difícil de alcanzar teniendo en cuenta las limitaciones eco-
nómicas que afectan a la mayoría de proyectos de estas carac-
terísticas que se concretan en falta de recursos materiales de 
exposición, de personal y de mantenimiento. Por tanto, aquí 
proponemos un proyecto expositivo que albergaría atractivos 

Figura 21.2. Propuesta de logotipo para Caramoro I. Elaborado por 
Rafael Chacopino Pianelo.

Figura 21.3. Propuesta de ubicación de las zonas de descanso y 
zonas de recorrido hasta el yacimiento. 
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comunes a todos los visitantes: interés cultural, transmisión de 
contenidos y diferentes niveles de densidad informativa dirigi-
dos a los diferentes intereses e inquietudes.

En consecuencia, la información que queremos transmitir a 
nuestros visitantes, la cual creemos será la más apropiada para 
que el yacimiento de Caramoro I (fig. 21.2) sea comprendido en 
su totalidad, deberá estar basada en la siguiente selección:

1. Transmitir la información necesaria para que se conozca 
el ecosistema que rodea al yacimiento.

2. Seleccionar la información necesaria para que se entien-
da la cultura argárica.

3. Interpretar el yacimiento de Caramoro I para que sea le-
gible por nuestro público. 

Teniendo presentes estos tres puntos creemos idóneo dise-
ñar un recorrido cuyos contenidos se desarrollan de modo des-
cendente, tanto en cronología como en concreción científica.

El recorrido comenzará en la zona de descanso con un 
panel explicativo (fig. 21.3), donde se expondría un resumen 
de la cultura argárica. A continuación el recorrido continua-
ría por la senda que posteriormente describiremos en la que 
se emplazarían dos paneles informativos. En el primero de 
ellos se presentaría un perfil de las montañas del horizonte 
situando los yacimientos argáricos más destacados y a con-
tinuación un panel con una recreación del ecosistema coetá-
neo al yacimiento.

En un punto equidistante entre la zona de descanso y el 
yacimiento encontraríamos una bifurcación que nos conduci-
ría a la zona más oriental del yacimiento donde se habilitaría 
un espacio en el que los visitantes podrán observar el perfil 
de Caramoro I, así como un panel en el que se podría obser-
var una recreación del yacimiento. Desde este punto el reco-
rrido continuaría por otra senda que nos llevaría a la entrada 
del yacimiento donde los visitantes encontrarían un panel en 
el que se presentarían las diferentes unidades habitacionales 
del yacimiento, así como una interpretación de las estructu-
ras encontradas. Los visitantes realizarían un recorrido por el 
interior del yacimiento para luego regresar por una senda que 
les llevaría de nuevo a la zona de descanso (fig. 21.4). 

CONCLUSIONES

A los valores objetivos que se han señalado anteriormente con 
la finalidad de transmitir la necesidad de conservar y socializar 
el yacimiento de Caramoro I, sólo resta contagiar el destacado 
valor científico, histórico y cultural de este bien arqueológico, 
cuyas características, si estuviésemos tratando de orfebrería se-
ría semejante a un huevo de Fabergé: pequeño y simple en su 
planificación, pero único en su ámbito.

Para finalizar, nos sentiríamos satisfechos si este texto 
sirviese como exhortación a que, todas las personas que ha-
yan leído el conjunto de este trabajo y que se hayan senti-
do atraídos o vinculados de algún modo a este enclave, no 
permitiesen que su interés quede estancado y realizasen el 
esfuerzo de efectuar un mayor acercamiento a Caramoro I. 
Desde el punto de vista de nuestras vivencias somos testigos 
de que su atractivo va más allá de los numerosos artículos 
científicos o publicaciones que puedan destilarse como con-
secuencia de su estudio. En cuanto a las autoridades compe-
tentes deberían hacer frente a su responsabilidad de una vez 
y prestar todos los medios a su alcance para la conservación, 
mantenimiento y accesibilidad a Caramoro I, pues actuar de 
modo contrario sería un acto ignominioso ante la sociedad a 
la que representan.

Figura 21.4. Circuito de visita y circulación en las estructuras de 
Caramoro I.
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