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El yacimiento de Caramoro I se emplaza en el extremo norocci-
dental de un pequeño promontorio dividido en dos partes por la 
construcción de la autovía A-7 durante la década de 1980. Esta 
elevación se localiza en la sierra de Borbano, dentro del paraje 
conocido como Aigua Dolça i Salà, próxima al cauce del río 
Vinalopó y al norte del actual núcleo urbano de Elche.

A nivel geográfico, este lugar se enmarca dentro de la unidad 
fisiográfica comprendida por el curso bajo del Vinalopó, desde 
el estrechamiento que sufre su cauce a su paso por la sierra del 
Tabayá, al norte, hasta su antigua desembocadura en la Albufera 
de Elche, sin llegar a alcanzar el mar como lo hace actualmente 
mediante un azarbe.

Este espacio cuenta con una importante tradición investiga-
dora desde finales del s. XIX y principios del s. XX (Ibarra Man-
zoni, 1879; Ibarra Ruiz, 1895; Jiménez de Cisneros, 1910; 1914; 
González Simancas, 2010), que se vio impulsada desde la década 
de 1950 gracias a los trabajos de A. Ramos Folqués, continuados 
por su hijo R. Ramos Fernández, y a la labor desarrollada por 
diversos grupos arqueológicos locales (Ramos Folqués, 1953; 
1989; Román, 1978; 1980; Ramos Fernández, 1981; 1984; 1988).

La información recopilada en estas intervenciones ha sido la base 
sobre la que se ha sustentado la realización de diversos proyectos de 
investigación sobre la Prehistoria reciente en la zona (Jover Maestre 
et al., 1997; 2014; Soler y López, 2000/01; López Padilla, 2009a; 
2014a; López Mira et al., 2014; 2015; López Padilla et al., 2014; 
2015; 2017; Martínez Monleón, 2014a; 2014b; 2015a; 2015b).

A partir del conjunto de prospecciones y excavaciones 
efectuadas se han llevado a cabo varias síntesis sobre la ocu-
pación del área durante el Neolítico (García Atiénzar, 2014) 
como durante el Bronce final (Soriano et al., 2012). Aunque 
no han faltado en los últimos años trabajos que abarcaran el 
poblamiento en el lapso temporal que media entre ambos pe-
riodos, esta zona ha sido siempre incluida con el curso bajo 
del Segura (López Padilla, 2009a; López Padilla et al., 2014; 
Martínez Monleón, 2014a). Sin embargo, si queremos obtener 

una visión más precisa del marco geográfico en el que se eng-
loba el yacimiento de Caramoro I resulta pertinente abordar 
con algo más de detalle este extremo nororiental de El Argar 
en el marco temporal existente entre la formación y disolución 
de dicha entidad social.

Ciñéndonos al territorio que se extiende 5 km a ambas 
márgenes del río Vinalopó y que abarca una superficie de 
230,18 km2 se localizan 15 yacimientos (fig. 4.1), 5 de ellos 
adscribibles al Campaniforme, 9 a la Edad del Bronce y el 
Tabayá que es el único que presenta una amplia secuencia de 
ocupación desde el Campaniforme, siendo además el único 
que permanece ocupado durante el Bronce Tardío (Hernán-
dez et al., 2019). Con respecto a los enclaves de la Edad del 
Bronce todos ellos se adscriben a la cultura argárica (Mar-
tínez Monleón, 2014b), con excepción de Las Tres Herma-
nas (García Gandía, 2004) que se enmarca en el denominado 
“Bronce Valenciano” (Jover et al., 2018).

No obstante, las referencias antiguas sobre la existencia de 
otros yacimientos de estas cronologías son más numerosas, aun-
que no han podido ser corroboradas durante los diferentes traba-
jos de prospección. Entre este conjunto de enclaves se encuen-
tran Terra Roja y Animeta1 en las estribaciones meridionales de 
la sierra de Animetes, Carayala al sur de las elevaciones de la 
sierra del Búho (Ramos Folqués, 1953: 345), La Cárcava y la 
Loma en las elevaciones situadas al sur de la sierra de Borbano 
o recientemente en la partida de Altabix.2
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1 Noticias recogidas en el informe sobre el patrimonio arqueológico 
del término municipal de Elche elaborado en 1994 por G. Segura 
Herrero y F. J. Jover Maestre para la elaboración del Plan General 
de Ordenación Urbana.

2 http://www.diarioinformacion.com/elche/2017/02/28/suelo-reple-
to-historia/1865456.html
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Así, durante la Prehistoria reciente se observa cómo hay 
un interés por ocupar las zonas más próximas al cauce del río 
(García Atiénzar, 2014: 244, fig. 21.1; Soriano et al., 2012: 
fig. 17-19), salvo contadas excepciones como Galanet en la 
margen izquierda del barranco de San Antón (Torregrosa et 
al., 2014; Torregrosa y López, 2016) o Barranco de los Ar-
cos, también conocido como Fortín II (Peñas Blancas) en la 
margen izquierda del mismo barranco de las Monjas (Mar-
tínez, 2014b: 56-58). Además, la mayor parte de estos yaci-
mientos se concentran en la margen izquierda del río, siendo 
escasas las evidencias existentes en la otra orilla como Fi-
guera Reona (Ramos Folqués, 1989: 14-16) o Casa de Secà 
(Soriano et al., 2012).

Durante el transcurso del Neolítico, este poblamiento se 
circunscribe únicamente a la vega cuaternaria del campo de 
Elche, aunque sin establecer en las zonas próximas al antiguo 
espacio lacustre, y no será hasta mediados del III milenio cal 
BC, durante la fase Campaniforme, cuando además de ocuparse 
estas áreas empiecen a aparecer los primeros enclaves en las 

estribaciones montañosa que jalonan el curso del río como El 
Tabayá (Hernández, 2009) y Castellar de la Morera (López Pa-
dilla, 2010). A partir del último cuarto del III milenio cal BC, 
la dicotomía existente previamente desaparece y los nuevos 
asentamientos como Caramoro I surgirán únicamente en el área 
comprendida por las estribaciones meridionales de sierra Negra, 
sierra del Búho y sierra de Borbano, sin que ello implique un 
traslado importante dada la distancia de menos de 1 km que 
dista Caramoro I del Promontori d’Aigua Dolça i Salà (Ramos 
Fernández, 1981; 1984).

A partir de mediados del II milenio cal BC, las evidencias 
de ocupación prácticamente desaparecerán y sólo se mantendrá 
el núcleo del Tabayá, aunque ahora claramente vinculado a una 
nueva realidad socio-política y orientado claramente al curso me-
dio del Vinalopó (Jover y Segura, 1992/93; Martínez Monleón, 
2015a). Esta práctica ausencia de yacimientos en la zona se man-
tendrá hasta el s. IX cal BC, cuando el hábitat vuelva a concen-
trarse en la llanura aluvial y se reocupen algunos núcleos previos 
como El Tabayá (Hernández y López Mira, 1992) y Castellar de 
la Morera, o surjan otros en sus proximidades como Caramoro II 
(González Prats y Ruiz, 1992; García Borja et al., 2010).

Centrándonos en el periodo comprendido entre ca. 
2200/2150–1550/1500 cal BC, se observa que a pesar de existir 
una densidad de poblamiento notablemente inferior en los cur-
sos bajos del Segura y del Vinalopó con respecto a la constatada 
en otras unidades fisiográficas ubicadas al norte de la frontera 
nororiental argárica (Jover et al., 2018: 101, fig. 4), la distancia 
al vecino más próximo es inferior a la existente en los cursos 
medio del Vinalopó y bajo del Montnegre, observándose una 
especial concentración del mismo en torno al cauce del Vina-
lopó (tabla 4.1), aunque sin alcanzar los valores presentes en el 
Alto Vinalopó y Montnegre en cuanto a densidad. Sin embargo, 
la distancia existente entre los asentamientos del curso bajo del 
Vinalopó es inferior a la constatada en el resto de zonas, tenien-
do además en cuenta que ésta se ve aumentada por la relativa 
lejanía que presentan Tabayá –3,17 km–, Barranco de los Arcos 
–1,9 km– y, sobre todo, Las Tres Hermanas –3,75 km– de su 
yacimiento más próximo.

La situación observada en esta zona deriva claramente del 
importante poblamiento existente durante el Campaniforme, 
también constatado, aunque en menor medida, en la vega del 
Segura (López Padilla et al., 2014). Sin embargo, la situación 
es totalmente diferente a la experimentada al norte de esta área, 
donde frente a las escasas evidencias documentadas durante el 
Campaniforme (García Atiénzar, 2016) se observa un destacado 
aumento de evidencias antrópicas a partir de la Edad del Bronce 
(Jover et al., 2018: 112, fig. 11).

Por otro lado, uno de los aspectos considerados clave en 
cualquier estudio de índole territorial es el tamaño o superficie 
conservada de los yacimientos, como expresión de la magnitud 
e intensidad en la ocupación de un sitio y que ha sido conside-
rado un indicador potencial de la existencia de centros políticos 
y de relaciones de dependencia entre asentamientos –jerarqui-
zación social– (Steponaitis, 1981; Feinman, 2011). Dado que 
numerosos factores pueden incidir en la distorsión de la exten-
sión original de estos (Burillo y Peña, 1984; Burillo, 1996), a 
los que hay que unir la práctica desaparición de algunos por la 
construcción durante el pasado siglo de canteras de extracción 
de áridos –Serra del Búho III y IV–, durante las prospecciones 

Figura 4.1. Mapa con la distribución de los yacimientos localizados 
en el curso bajo del Vinalopó entre mediados del III y II milenio 
cal BC (1-Las Tres Hermanas; 2-Tabayá; 3-Castellar de la Morera; 
4-Serra del Búho I; 5-Puntal del Búho; 6-Serra del Búho III; 7-Serra 
del Búho IV; 8-El Cerro; 9-La Moleta; 10-Caramoro I; 11-Barranco 
de los Arcos; 12-Promontori; 13-Figuera Reona; 14-El Arsenal; 15-
La Alcudia).
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llevadas a cabo en la zona (López Padilla et al., 2014; Martínez 
Monleon, 2014a; 2014b) fue necesario identificar la superficie 
actualmente conservada3 en los yacimientos y plantear su inter-
pretación teórica, teniendo en cuenta los procesos que pueden 
incidir en su destrucción y/o ampliación por dispersión de los 
restos, principalmente de fragmentos cerámicos.

La mayor parte de los asentamientos de época argárica de la 
zona son de reducido tamaño, inferiores la mayor parte de ellos 
a 1.000 m2 como Caramoro I. Estas dimensiones concuerdan con 
las propuestas realizadas en su día para los yacimientos de la 
sierra del Búho actualmente desaparecidos (Román, 1978; 1980) 
y también son las constatadas tanto en la mayor parte de los en-
claves de la vega baja del Segura (Martínez, 2014a: 94), como 
en otros yacimientos argáricos como La Tira del Lienzo (Totana, 
Murcia), Barranco de la Viuda (Lorca, Murcia) o Piedras Berme-
jas (Baños de la Encina, Jaén) (Contreras et al., 1993; Delgado-
Raack et al., 2016; Medina y Sánchez, 2016). Por otro lado, a 
pesar de su pequeño tamaño, éste es superior a la mayor parte 
de los enclaves del denominado “Bronce Valenciano” como el 
cercano asentamiento de Las Tres Hermanas, que no llegan a 
superar los 300 m2 (Jover et al., 2018: 100, fig. 3).

Sin embargo, en el curso del Segura existe otro importante 
grupo de yacimientos de mayores dimensiones, entre 0,2 y 0,3 
ha, que no se encuentran en el Vinalopó, quizá con la excepción 
de La Moleta (Elche, Alicante) para el que algunos autores han 
llegado a proponer que pudo ocupar una superficie ligeramente 
superior, en torno a los 3.000 m2 (Jover et al., 1997) aunando 
los diversos momentos de ocupación que alberga, tanto ibéricos 
como tardorromanos. Únicamente el yacimiento del Tabayá, en 
el paso entre el curso medio y bajo del río, supera estas dimen-
siones –6.700 m2– y parece convertirse en el centro principal, 
por lo menos en cuanto a su capacidad de agregación poblacio-
nal (fig. 4.2), del curso bajo del Vinalopó, aunque en todo caso 
sin alcanzar la extensión que ofrecen los principales núcleos 
argáricos del Segura como San Antón y Laderas del Castillo.

Otro factor que se debe analizar es la altura relativa de 
los asentamientos respecto al llano circundante, un indicador 
que puede aportar interesantes datos sobre las estrategias de 

implantación en el territorio. Aunque la elección de un deter-
minado emplazamiento no siempre hubo de estar orientada a 
maximizar el aprovechamiento de todas las condiciones que 
este podía ofrecer en cada caso, es razonable suponer que 
las características del mismo y de su entorno físico revelen 
qué factores –como, por ejemplo, la visibilidad o el coste de 
desplazamiento a las áreas de captación– se potencian dentro 
de los sistemas de ocupación del territorio, permitiendo, así, 
realizar valoraciones sobre la funcionalidad probable de los 
mismos. Frente a otros métodos de cálculo empleados para 
cuantificar esta variable (Nocete, 1996: 16-17; Burillo y Ló-
pez, 2005/06: 75-76), en este caso se han desarrollado dos pro-
cedimientos diferentes. Los valores se han obtenido tomando 
como referencia la altura máxima del yacimiento y su dife-
rencia con respecto a la altura mínima (Hr1) y la altura media 
(Hr2) existente en el entorno de 1 km.

Frente a la dicotomía existente durante el Campaniforme 
entre asentamientos emplazados en la llanura aluvial del Vi-
nalopó y otros enclaves que buscan una posición destacada 
sobre su entorno, durante la Edad del Bronce se aprecia la au-
sencia de asentamientos en las zonas llanas. No obstante, ello 
no implica la búsqueda de emplazamientos tan elevados como 
ocurría en el caso del Castellar de la Morera, con excepción de 
la continuidad del hábitat en el Tabayá, sino pequeños cerros 
o promontorios rocosos ligeramente sobreelevados sobre su 
entorno circundante (fig. 4.3). Esta característica también es 
extensible al resto de núcleos argáricos de la vega del Segura, 
con excepción del paraje más agreste en el que se ubican Pic 
de les Moreres o Cabezo de Hurchillo en las sierras septentrio-
nales que delimitan el extremo oriental de la fosa intrabética, 
y a la mayor parte de los enclaves del denominado “Bronce 
Valenciano”. Sin embargo, entre los enclaves adscritos a esta 
última entidad/es social/es resulta más frecuente la existencia 
de yacimientos que destacan por su posición predominante, lo 
que inexorablemente conlleva el alejamiento de los principa-
les cursos hídricos y las tierras más óptimas para la práctica 
agrícola (Jover et al., 2018: 103, fig. 6).

Pero no sólo valorando el entorno físico en el que se en-
clavan los diferentes yacimientos analizados podemos apro-
ximarnos a las intenciones de las sociedades que lo habita-
ron, debemos tener en cuenta también otros aspectos como la 
relación proximidad/lejanía a las tierras potencialmente ex-
plotables. Así, las mejores tierras para las prácticas agrícolas 
las encontramos en la llanura aluvial del Vinalopó (fig. 4.4), 
principalmente en la margen izquierda del río, vinculada a la 
explotación agrícola mediante prácticas de irrigación desde 

Unidad fisiográfica Cronología Superficie Nº yacimientos Densidad Distancia

Bajo Vinalopó Campaniforme 230,18 km2 6 1 yac. / 38,36 km2 1,76 km

Bajo Segura/Bajo Vinalopó Campaniforme 1524,23 km2 14 1 yac. / 108,87 km2 3,46 km

Bajo Vinalopó Edad del Bronce 230,18 km2 10 1 yac. / 23,02 km2 1,08 km

Bajo Segura/Bajo Vinalopó Edad del Bronce 1524,23 km2 30 1 yac. / 50,81 km2 2,44 km

Tabla 4.1. Comparación entre la superficie territorial, número de yacimientos, densidad y distancia entre yacimientos en la unidad fisiográ-
fica del Bajo Segura y Bajo Vinalopó y la zona de estudio entre mediados del III y II milenio cal BC.

3 Se entiende por superficie conservada el área en la que se observa 
la presencia de depósitos sedimentarios artificiales asociados a evi-
dencias arqueológicas. Ello supone considerar para el caso aquí en 
estudio que la superficie estimada será siempre el tamaño máximo 
posible conservado.
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época romana (Azuar et al., 1998) y, sobre todo, con sus tradi-
cionales huertos de palmeras desde la fundación de la madîna 
de Ils durante la primera mitad del s. XI (López Seguí et al., 
2004; Barceló y López Seguí, 2006). Estas tierras de alta ca-
pacidad también se encuentran en la margen derecha del río, 
pero en las zonas más próximas a la antigua Albufera de Elche, 
presentando más limitaciones en las zonas cercanas al piede-
monte de sierra Negra y sierra de la Madera. 

Aunque se puede llevar a cabo una agricultura extensiva 
en el resto del territorio, la menor potencia edáfica, mayor 
pendiente y el riesgo de erosión nos lleva a considerarlas 
como zonas con unas condiciones de baja productividad. Es 
el caso de las estribaciones montañosas situadas al norte de la 
llanura aluvial, aunque hasta buena parte del s. XX no solía 
ser extraño encontrar entre las distintas elevaciones pequeñas 
parcelas dedicadas al cultivo regadas mediante qanawat des-
de época islámica.

Así, en la figura 4.4, se observa como los yacimientos cam-
paniformes ubicados en la llanura aluvial del Vinalopó presen-
tan en su entorno un predominio de suelos de capacidad alta, a 
lo que se une las amplias áreas de captación que tienen dada la 
topografía poco accidentada del terreno en el que se emplazan, 
como han demostrado los diferentes estudios efectuados sobre 
La Alcudia (Martínez Monleón, 2014c: 46, fig.5.7) y Figuera 
Reona (García Atiénzar, 2014: 246, fig. 21.3). Por el contrario, 
tanto los yacimientos argáricos como el enclave del Castellar de 
la Morera se localizan en las zonas menos productivas desde el 
punto de vista agrícola, aunque no muy alejados de ellas. Así, 
únicamente el yacimiento del Tabayá presentaría limitaciones a 
la hora de cubrir sus necesidades subsistenciales, dado lo esca-
broso del paraje donde se emplaza y la distancia que lo separa 
de las tierras agrícolas más productivas del valle de Aspe (Mar-
tínez, 2014b: 61, fig. 3).

En el caso concreto de Caramoro I (fig. 4.5), en el entor-
no inmediato del yacimiento –15 minutos– ya se encuentra 
tierras con una alta capacidad de uso tanto al este, como 
al sudoeste, en la otra margen del río, que dado el escaso 
contingente de población que albergaría este enclave se-
rían suficientes para cubrir tanto sus necesidades alimen-
ticias como la obtención de un excedente productivo y el 
almacenamiento y conservación de semillas para la próxima 
cosecha. En este sentido, hay que ser conscientes de que a 
pesar de que en la actualidad la zona cercana al yacimiento 
se encuentra ampliamente transformada por la construcción 
de diversos chalets y, sobre todo, por las obras realizadas 
para la construcción de la autovía A-7 (fig. 4.6a), hasta la 
década de 1950 existían numerosas parcelas de cultivo en su 
entorno, como puede observarse en las fotografías del vuelo 
fotogramétrico realizado en los años 1956-57 por el Army 
Map Service de EE.UU. (fig. 4.6b).

Estas tierras de alta capacidad de uso aumentan notablemen-
te si ampliamos el margen temporal hasta 30 minutos y 1 hora, 
circunstancia de especial relevancia porque teniendo la cuenta 
la proximidad del resto de yacimientos argáricos, ligeramente 
más alejados de ellas, sería lógico pensar que todos estos encla-
ves se vieran obligados a explotar las mismas tierras.

Un último aspecto a valorar es la visibilidad con que cuen-
tan este conjunto de yacimientos, partiendo de la base de que el 
tamaño y la forma de la cuenca visual son fruto de una volun-

Figura 4.2. Gráfica con el tamaño de los yacimientos del curso bajo 
del Vinalopó (los círculos negros hacen referencia a las dimen-
siones de los yacimientos tomadas durante las prospecciones, en 
rojo aparece el asentamiento de Caramoro I y los rombos blancos 
corresponden al tamaño propuesto para aquellos enclaves que no 
han podido ser dimensionados en los trabajos de campo).

Figura 4.3. Gráfica que muestra la distribución de los yacimientos 
estudiados relacionando la altura máxima del yacimiento y su di-
ferencia con respecto a la altura mínima (Hr1) y media (Hr2) exis-
tente en el entorno de 1 km (los círculos negros hacen referencia a 
los yacimientos argáricos, en rojo aparece el asentamiento de Cara-
moro I y los cuadrados naranjas corresponden a los asentamientos 
campaniformes, estando el enclave del Tabayá representado con un 
cuadrado negro debido a su amplia secuencia de ocupación).
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tad de control del territorio (Molinos et al., 1994). Este análi-
sis pretende definir el conjunto de territorio y yacimientos que 
son visibles desde un punto de observación, dada una distancia 
máxima de visión y con base únicamente a la topografía (García 
Sanjuán, 2005). En este caso concreto hemos optado por consi-
derar la altura del observador y de lo observado en 2 m, supo-
niendo la altura de una persona más algún punto de apoyo al que 
pudiera subirse, siendo los límites máximos de visión utilizados 
de 3 y 30 km. El primero, coincidente con el umbral establecido 
como límite máximo de la visibilidad humana fiable en los es-
tudios de medio físico y planificación territorial (Aguiló et al., 
1993: 494-495), nos permite evaluar si existe un control visual 
del territorio de explotación inmediato, mientras el segundo es 
empleado para valorar las posibles relaciones y comunicaciones 
establecidas entre los asentamientos, así como el control de las 
vías de comunicación (Picazo, 1998; Burillo y López, 2005/06; 
Aguilella y Flors, 2009). Para matizar el aspecto del control vi-
sual, se ha diferenciado el área visible desde el asentamiento 
por ángulos verticales: por debajo de la horizontal (de -90º a 
1º), visibilidad rasante (-1º a 0º) y por encima del horizonte (0º a 
90º), considerando que sólo el primero de ellos permite dominar 
visualmente el terreno (Zamora, 2006).

Como ya hemos comentado en otras ocasiones (Martínez 
Monleón, 2014a: 97), la visibilidad que se tiene desde Caramo-
ro I es bastante reducida en comparación con la que presentan la 
mayor parte de yacimientos argáricos de los cursos bajos del Vi-
nalopó y del Segura. Esta situación se acrecenta aún más si tene-
mos en cuenta únicamente aquellas zonas sobre las que se ejerce 
un dominio visual, que se concentran en el área más próxima 
ubicada en la otra margen del río, al oeste, así como a lo largo 
del discurrir del Vinalopó, al sur (fig. 4.7). En este sentido, des-
taca que de las tierras potencialmente aprovechables desde este 
enclave, no se tenga ningún control sobre aquellas emplazadas 
al este del asentamiento, lo cual podría servir de base para infe-
rir que las tierras explotadas desde este asentamiento serían las 
ubicadas enfrente del mismo, básicamente al noroeste y oeste, 
por donde discurre el río. Esta hipótesis también viene sustenta-
da por las noticias existentes sobre la existencia de diversos res-
tos cerámicos de época argárica localizados en esa zona durante 
las obras de construcción de la autovía A-7, habiendo incluso 
referencias a la presencia de posibles enterramientos. 

En relación con la intervisibilidad, desde Caramoro I no se 
controla ningún yacimiento argárico del curso del Vinalopó, 
teniendo una visibilidad rasante con otros enclaves como La 

Figura 4.4. Mapa con la distribución de los yacimientos localizados 
en el curso bajo del Vinalopó entre mediados del III y II milenio 
cal BC sobre la cartografía de capacidad de uso del suelo, a escala 
1:50.000, elaborada por la C.O.P.U.T. de la Generalitat Valenciana 
(Antolín, 1998).

Figura 4.5. Áreas de captación isocrónicas de 15, 30 y 60 minutos 
desde Caramoro I con indicación del potencial agrario.
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Moleta o los núcleos ubicados en la sierra de Rojales y siendo 
dominado a nivel visual desde la Serra del Búho I y Puntal del 
Búho (fig. 4.8d). Aunque otros enclaves del Vinalopó presentan 
una mejor situación que Caramoro I, se encuentran muy aleja-
dos de las condiciones que permitiría considerarlos como yaci-
mientos con un importante control territorial (Martínez Mon-
león, 2014a: 98, tabla 3).

Únicamente desde el Tabayá se tiene un amplio control tan-
to del curso medio como bajo del Vinalopó, aunque muestra una 
escasa comunicación visual con el resto de yacimiento argáricos 
del área (fig. 4.8b). No obstante, el dominio visual del Tabayá es 
bastante limitado en comparación con el que presenta durante la 
fase Campaniforme el núcleo del Castellar de la Morera, asen-
tamiento desde el cual su visibilidad rasante permite alcanzar 
buena parte del curso del Segura e, incluso, la sierra de Callosa 
(fig. 4.8a). Por lo tanto, la desaparición de este asentamiento en 
época argárica parece indicar un menor interés en controlar la 
llanura aluvial del Vinalopó, ya que ninguno de los yacimientos 
fundados en estos momentos llega a cumplir esa función, frente 
a una mayor preocupación por dominar visualmente aquellos 
territorios localizados al otro lado de la frontera nororiental ar-
gárica. De todas formas, durante el Campaniforme este control 
visual únicamente se podría ejercer desde Castellar de la Mo-
rera, ya que el resto de yacimientos como Promontori d’Aigua 
Dolça i Salà tienen un control visual prácticamente nulo sobre 
el territorio (fig. 4.8c).

En resumen, Caramoro I es uno de los pequeños asenta-
mientos que a partir de inicios del II milenio cal BC se funda, 
principalmente, en la margen izquierda del río Vinalopó. Es-
tos asentamientos, situados a escasa distancia unos de otros, 
se emplazan en pequeñas elevaciones escasamente destacadas 
sobre su entorno, en la periferia de las tierras de mayor capa-

Figura 4.6. Área de captación isocrónica de 15 minutos desde Caramoro I sobre: a) la ortofoto más actual del proyecto PNOA; y b) foto-
grafía del Vuelo Americano Serie B 1956-1957.

Figura 4.7. Campo visual (3 km) por ángulos verticales del yaci-
miento de Caramoro I.

a) b)
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Figura 4.8. Campo visual (3 km) por ángulos verticales de los yacimientos: a) Castellar de la Morera; b) Tabayá; c) Promontori 
d’Aigua Dolça i Salà; d) Caramoro I.
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cidad agrícola a diferencia de lo que sucedía durante las eta-
pas previas. Sin embargo, ello no implica que su localización 
les impida acceder a las tierras más productivas, puede ser 
que con mayores limitaciones, pero con la innegable ventaja 
que aporta poder ejercer un control visual sobre ellas del que 
carecían los núcleos precedentes. Todos estos enclaves, situa-
dos en la margen izquierda del río Vinalopó, estarían contro-
lados desde el asentamiento del Tabayá, el cual tanto por sus 
dimensiones como por el importante control territorial que 
ejerce sobre la frontera nororiental argárica llegaría a conver-
tirse en el poblado nuclear del curso bajo del Vinalopó. Esta 

posición predominante implica un importante alejamiento de 
las mejores tierras del cultivo, por lo que no resulta descar-
table que buena parte del plusproducto o excedente obteni-
do por la población asentada en el resto de yacimientos del 
Vinalopó fuera a cubrir las necesidades subsistenciales de la 
población que ocuparía el Tabayá. Sin embargo, no conviene 
olvidar que esta zona se enmarca dentro de un contexto más 
amplio que abarcaría todo el extremo oriental de la fosa in-
trabética, donde San Antón y Laderas del Castillo en la vega 
del Segura serían los principales núcleos rectores de toda esta 
unidad fisiográfica.
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