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Como ya ha sido apuntado, las actuaciones arqueológicas desa-
rrolladas en 2015 y 2016 han permitido diferenciar, al menos, 
tres momentos de uso, con diferentes ampliaciones, remodela-
ciones y reacondicionamientos sobre la planta inicial del asen-
tamiento. Las actividades constructivas realizadas en el enclave 
argárico de Caramoro I durante el período de tiempo en que fue 
ocupado generaron una serie de estructuras que han sido indi-
vidualizadas en 11 ambientes diferentes (fig. 8.1), denominados 
con letras de la A a la K. 

Las edificaciones del poblado conforman así diversos espa-
cios, de planta más o menos rectangular o alargada, como es 
habitual en la Edad del Bronce peninsular y en el ámbito ar-
gárico, que estarían organizados y delimitados a partir de un 
muro de considerables dimensiones –UE 2001–. El grosor de 
este muro, especialmente en su tramo septentrional, donde llega 
a alcanzar los casi 4 m, no se encuentra en ninguna otra cons-
trucción del asentamiento. Sólo el muro UE 2011 –paralelo al 
muro UE 2001 en su cara occidental, formando entre ambos el 
espacio A–, presenta una anchura notable, aunque mucho me-
nor a la de la citada construcción que vertebraría las estructuras 
conservadas en el enclave y las separaría del exterior por el lado 
oriental del mismo. Estas construcciones cuentan con muros de 
mampostería de piedra, al menos en la parte baja de los alzados, 
aunque no podemos descartar que algunos muros interiores y de 
menor grosor hubieran contado con parte del alzado construido 
con otros materiales y técnicas. El empleo de la piedra en las 
edificaciones de Caramoro I ya fue plasmado en una recons-
trucción realizada a partir de la intervención de Rafael Ramos 
Fernández en 1981 (fig. 8.2).

No obstante, la piedra no fue el único material constructivo 
empleado en las edificaciones del poblado, aunque es sin duda 
el más visible a partir de sus restos arqueológicos. En Caramo-
ro I, la tierra fue un material constructivo fundamental, como 
en otros muchos asentamientos argáricos (Ayala y Ortiz, 1989; 
Ayala et al., 1989; Rivera, 2007; 2009; 2011; Martínez Mira et 

al., 2014; Pastor, 2014; entre otros). Fue utilizada para cons-
truir en forma de morteros para trabar los mampuestos, de re-
vestimientos de los alzados y de instalaciones o estructuras de 
actividad, como bancos y hogares, o de pavimentaciones. Asi-
mismo, con barro, materia vegetal y madera se habrían edifica-
do techumbres y también, en determinados casos, parte de los 
alzados, empleando diferentes técnicas constructivas. 

Los materiales y técnicas empleados en el asentamiento ar-
gárico de Caramoro I han podido abordarse mediante el análisis 
macroscópico de los restos constructivos de barro documenta-
dos en los diferentes espacios (fig. 8.3). El análisis de estas evi-
dencias arqueológicas aporta valiosa información no sólo sobre 
el uso constructivo de la tierra, sino también sobre otros mate-
riales, a través de sus improntas. Este estudio ha permitido plan-
tear diferentes cuestiones de relevancia respecto a la arquitectu-
ra de este enclave, como la presencia de diferentes técnicas de 
construcción con tierra, incluida el amasado de barro en forma 
de bolas y bloques, o de prácticas de reutilización de materiales 
en las actividades constructivas.

ESTUDIO MACROSCÓPICO DE LOS FRAGMENTOS 
CONSTRUCTIVOS DE BARRO DE CARAMORO I

A continuación, se exponen los resultados del análisis ma-
croscópico de los restos constructivos de barro endurecido del 
yacimiento argárico de Caramoro I. Este estudio ha abordado 
unos restos que comenzaron a recuperarse de manera puntual 
en 1981, iniciándose un conjunto que fue nutrido a lo largo de 
las diversas campañas de excavación, especialmente durante los 
años 1989 y 2016.

Por un lado, han sido estudiados los fragmentos depositados 
en el Museo Arqueológico y de Historia de Elche –MAHE–, 
procedentes de las campañas de excavación llevadas a cabo en 
el yacimiento en los años 1981, dirigida por Rafael Ramos Fer-
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nández, así como 1989 y 1993, bajo la dirección de Alfredo 
González Prats y Elisa Ruiz Segura. Éstos suman un total de 
39 piezas estudiadas. Por otra parte, han sido analizados los 
elementos de barro recuperados en las excavaciones recientes 
de 2015 y 2016 –25 fragmentos en 2016 y 37 en 2016–. En 
total, se han estudiado 101 fragmentos de barro endurecido. A 
estos materiales se suma el análisis macrovisual de las piezas 
resultantes de la aplicación de la técnica del amasado de barro 
en forma de bolas, que se abordan en el apartado siguiente.

La mayor parte de los fragmentos constructivos de tierra 
recuperados en el enclave son de pequeño tamaño, presentan-
do desde 1,9 x 2 x 0,6 cm hasta 13,8 x 11,3 x 3 cm en el caso 
del mayor de los elementos. Las coloraciones que presentan 
son variadas, desde el marrón claro, blanquecino y amarillen-
to, al marrón anaranjado, rojizo y rosado, mientras que otras 
piezas presentan una coloración grisácea y ennegrecida. Su 
grado de endurecimiento es variable, documentándose desde 
fragmentos altamente disgregables a otros muy endurecidos, 
aunque la mayoría presenta una consistencia dura o media. Se 
encuentran afectados por la erosión y, sobre todo, por la pre-
sencia de raíces.

Aunque una parte importante de los fragmentos analizados 
es difícil atribuirlos con seguridad a una parte concreta de las 
edificaciones o de estructuras de equipamiento doméstico, ha 
podido establecerse que 40 de ellos presentan una o dos caras 
externas, regularizadas o alisadas (fig. 8.4a), interpretadas como 
superficies exteriores de distintas partes estructurales. En este 
sentido, algunos fragmentos corresponden a restos de reves-
timientos, como los recuperados en 2016 en el espacio A: el 
perteneciente al banco UE 2036 o los tres restos hallados en 
el interior de un calzo de poste. Por otra parte, 21 piezas son 
interpretadas como restos de pavimento, correspondientes a la 
campaña de 1989 o tomadas de los espacios C y D durante los 
trabajos de 2015.

Figura 8.2. El poblado de Caramoro I construido con alzados de 
mampostería de piedra, según la información arqueológica obteni-
da por R. Ramos Fernández en su intervención en 1981. Dibujo de 
R. Ramos Fernández. Archivo del MAHE.

Figura 8.3. Distribución de los fragmentos constructivos de barro 
en los diferentes espacios en los que se recuperaron.

Figura 8.1. Plano 
del asentamiento de 
Caramoro I con espacios 
y zonas excavadas.
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procedencia contextual de los Materiales analizados

Los materiales analizados correspondientes a las excavaciones 
anteriores en el yacimiento procedían de los espacios A –9 frag-
mentos–, C –5 fragmentos–, E –14 fragmentos– y J –4 frag-
mentos–. Los únicos 5 restos recuperados en 1981 habrían sido 
localizados en superficie y, en otros dos casos, en el espacio A. 
Correspondientes a 1989, han podido incluirse en este estudio 
restos procedentes de los cuatro espacios citados y de 1993 úni-
camente 2 fragmentos asociados al espacio E.

Respecto a los elementos recuperados en los trabajos de 
excavación de 2015, proceden de las unidades estratigráficas 
siguientes: en el espacio A, UE 1000, superficial; en el espacio 
C, de la UE superficial 1200, de la UE 1206 como relleno de 
amortización del hogar UE 2024 y del pavimento UE 1207; en 
el espacio D, del pavimento UE 1506, de la UE 1508, relleno 
del calzo de poste UE 2029, y de la UE 1510 sobre el pavimento 
de esta estancia y en el espacio J, de la superficial UE 1400. 
Así, pertenecen a estratos superficiales de distintos espacios y a 
pavimentaciones y niveles de abandono de los espacios C y D, 
asociados a la primera fase de construcción del asentamiento.

Los restos recuperados en 2016 proceden de las UUEE iden-
tificadas en el espacio A, UE 1007 –estrato sobre el pavimento 
1002–, UUEE 2101 y 2102 –rellenos constructivos–, del calzo 
de poste UE 2103 y de los niveles de uso UUEE 2106 y 2108. 
Estas unidades, salvo la primera, se asocian a una segunda fase 
constructiva. Asimismo, en esta campaña de excavación se re-
cuperaron restos constructivos de barro asociados a la tercera 
fase, procedentes de la zona 3, de las UUEE 1801 –superficial–, 
1805 –estrato sobre el pavimento 1810– y 1806.

estudio Macrovisual de la coMposición  
de los Morteros de barro

Respecto a la composición de los morteros constructivos, destaca 
la presencia de evidencias del empleo de materias estabilizantes 
de tipo vegetal, altamente comunes en las prácticas constructivas 
con tierra. Los procesos de estabilización (Bardou y Arzouma-
nian, 1978: 6; Houben y Guillaud, 1994; Guerrero, 2007; entre 
otros) tienen como finalidad mejorar la mezcla de barro de cara 
a su función constructiva, mediante el añadido de diferentes ma-
terias. Aproximadamente la mitad de los fragmentos analizados 
presentan huellas negativas en sus superficies que indican el aña-
dido de vegetales como estabilizantes, probablemente paja de 
cereal. En doce de ellos se han hallado improntas de tipo tallo 
clavado (fig. 8.5a). En algunos casos, es posible observar que las 
huellas de elementos vegetales son aproximadamente del mismo 
tamaño, 1 cm de largo (fig. 8.5b), lo que respondería probable-
mente a la preparación y machacado de la materia vegetal pre-
viamente a ser añadida a la tierra, que se desmenuzaría en tramos 
pequeños y más o menos regulares (Volhard, 2010: 90). 

Una gran parte de los fragmentos presentaban piedras en 
su composición. La mayor de las observadas alcanzaba los 6,5 
cm de largo y, en otros casos, se han observado guijarros de 
entre 2,5-3,5 cm de largo. En este sentido, uno de los fragmen-
tos, recuperado en 1981 en la superficie del enclave, presen-
taba en su cara interna diversas improntas negativas de for-
ma oval (fig. 8.4b), que se corresponderían con guijarros. Las 
improntas habrían podido ser generadas por la presencia de 
estas piedras en el mortero, ya desprendidas de la pieza o, más 

Figura 8.4.a. Cara externa alisada de un resto constructivo. b. 
Cara interna del mismo fragmento con huellas negativas ovala-
das, que se habrían generado al contacto con guijarros.

Figura 8.5. Evidencias del empleo de vegetales en los morteros 
constructivos. a. Huellas de tipo tallo clavado. b. Huellas de ve-
getales en tramos regulares utilizados como materia estabilizante 
añadida al mortero de barro.
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probablemente, porque este fragmento constituyera parte del 
revestimiento de una estructura hecha con piedra que contara 
con este tipo de morfología, como los conglomerados que aún 
hoy son visibles en el asentamiento. Además, se ha documen-
tado malacofauna (fig. 8.6a y 8.6b) en la matriz de tres de los 
elementos analizados, recuperados en 2016 y asociados a una 
segunda fase de construcción en el espacio A, y restos de car-
bón en cuatro fragmentos, dos de ellos recuperados en la UE 
1206, interpretada como de amortización del hogar UE 2024 
en el espacio C (fig. 8.6c).

EVIDENCIAS DEL EMPLEO DE DIVERSAS 
MATERIAS VEGETALES COMO MATERIAL 
CONSTRUCTIVO

A nivel general, la mayoría de los elementos de barro de Cara-
moro I no presentan improntas negativas de elementos cons-
tructivos vegetales ya desaparecidos, como carrizo, cañas, ra-
mas o troncos. Buena parte de los materiales que componen este 
estudio, o bien sólo presentan una cara exterior regularizada y la 
contraria no presenta improntas constructivas, o bien pertenece-
rían a pavimentaciones o a posibles instalaciones o estructuras 
de equipamiento, a lo que sumamos las piezas correspondientes 
a la técnica del amasado de barro en forma de bolas. 

No obstante, en 10 de los fragmentos sí se han documentado 
improntas de carrizo (fig. 8.7a) o de caña (fig. 8.7b), combinán-
dose ambos tipos de plantas en una parte de las piezas. También 
se han observado improntas de hojas, alargadas y planas, que 
podemos asociar a estas gramíneas. La totalidad de los restos con 
improntas de caña y/o carrizo se han recuperado en el espacio A, 
asociados a su segunda fase constructiva. Estas piezas presentan 
entre una y seis de estas improntas, de hasta 2 cm de diámetro 
máximo en el caso de las cañas. Son representativas de la técnica 
del bajareque (Minke, 2001; Guerrero, 2007: 196; Pastor, 2017; 
entre otros), que consiste en la aplicación del mortero de barro 
sobre estructuras de troncos, ramas, cañas o carrizo.

El material vegetal también fue utilizado por muchas socieda-
des prehistóricas para unir diferentes componentes de las edifica-
ciones mediante cuerdas. Asociadas a las improntas constructivas 
de caña y carrizo se han podido observar dos ejemplos de posibles 
huellas de ataduras, de dos tipos distintos. En uno de los casos se 
habría empleado alguna fibra vegetal de tipo tallo individual (fig. 
8.7b) y, en el otro, una cuerda trenzada elaborada con fibras vege-
tales (fig. 8.8a). Ambos ejemplos se recuperaron en la UE 2101, 

también en el espacio A, asociados a la segunda fase constructiva. 
Asimismo, dos de los restos conservan en una de sus caras hue-
llas del contacto con materia vegetal asociada por lo general a las 
techumbres (fig. 8.8b), por lo que puede plantearse que pertene-
cieran a una cubierta. También proceden del espacio A, habiendo 
sido recuperados en 1989. Las cubiertas vegetales pueden ser edi-
ficadas con multitud de especies, que también pueden combinarse 
entre sí, aunque las más habituales y conocidas son la paja y el 
carrizo. Estas techumbres adquieren gran volumen, son ligeras, 
pero también altamente inflamables. 

ForMas de aplicación del Mortero de barro

Como se ha mencionado más arriba, una gran parte de los ele-
mentos constructivos analizados muestra superficies o caras re-
gularizadas y también alisadas, así como evidencias del empleo 
de capas diferenciadas de revestimientos de barro. Además, una 
parte muestran huellas del alisado de las caras externas directa-
mente con los dedos de la mano, en forma de bandas paralelas de 
tendencia horizontal generadas por el alisamiento con movimien-
tos de izquierda a derecha y viceversa (fig. 8.9a), e incluso con la 
conservación de aparentes huellas dactilares (fig. 8.9b). 

Es interesante resaltar la presencia de huellas digitales en 
uno de los fragmentos recuperados en 1989 en el espacio A, 
que podría corresponderse con un resto de estructura de equi-
pamiento doméstico, modelada manualmente. Este resto de 
barro conserva un lateral curvo y convexo, a modo de borde 
(fig. 8.10a). Además, presenta en una pequeña superficie lo 
que parecen ser los restos de la impronta de una estera o textil 
vegetal (fig. 8.10b).

evidencias de la reutilización de Material constructivo

La reutilización de materiales constructivos es una práctica muy 
habitual en la autoconstrucción en el seno de sociedades con un 
modo de vida agropecuario, como ha sido destacado en diferentes 
trabajos, tanto etnográficos como arqueológicos (Volhard, 2010; 
Tung, 2013; Navarro y Navarro, 2016). Se documenta desde la re-
utilización de fragmentos de revestimientos en la elaboración de 
otros nuevos (Matthews, 2005: 141), pasando por elementos de 
madera (Corrales et al., 2011: 88; Peinetti, 2016), hasta incluso de 
paja empleada en la edificación (Daich y Palacios, 2011: 105). El 
barro empleado como material constructivo puede ser en sí mismo 
reutilizable, ya que puede volver a usarse para edificar al triturarlo 
y humedecerlo (Minke, 2001: 17; Guerrero, 2007: 200).

Figura 8.6. Elementos que formaban parte de la composición de los morteros constructivos. a y b. Malacofauna. c. Fragmento de carbón.
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Figura 8.7. a. Cara interna de un resto constructivo con diversas improntas de carrizo. b. Cara interna de un 
fragmento con dos improntas de caña y posibles huellas de ataduras de tipo tallo.

Figura 8.8. a. Fragmento constructivo con improntas de caña y la huella de una cuerda trenzada. b. Resto de 
barro con huellas vegetales diversas, que pueden asociarse a techumbres vegetales. 

Figura 8.9. a. Cara externa de un resto constructivo con huellas de alisado manual, con bandas paralelas 
generadas por los dedos de la mano. b. Superficie de un fragmento constructivo con alisado manual, donde 
se distinguirían huellas dactilares.
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El estudio macroscópico de los fragmentos constructivos de 
tierra de Caramoro I ha proporcionado evidencias que apuntan 
a prácticas de reutilización de materiales en nuevas actividades 
constructivas. Así, en el interior de uno de los restos de tierra, 
recuperado en la UE 2101 –asociada a la segunda fase en el 
espacio A–, se ha identificado a su vez la presencia de otro frag-
mento de material constructivo (fig. 8.11a). Este fragmento, de 
tamaño menor que el que lo contenía, con un mayor grado de 
endurecimiento y con improntas constructivas (fig. 8.12), pro-
bablemente de carrizo, habría sido incorporado a un nuevo mor-
tero, posiblemente al ser reutilizada tierra empleada en cons-
trucciones anteriores.

EL USO DE LA TIERRA DURANTE EL TERCER 
MOMENTO CONSTRUCTIVO: LA TÉCNICA  
DEL AMASADO EN FORMA DE BOLAS

Las recientes excavaciones arqueológicas en Caramoro I du-
rante 2015 y 2016 han permitido abordar, identificar y de-
finir unos restos de barro singulares cuya presencia ya fue 
advertida por Alfredo González Prats y Elisa Ruiz Segura en 
sus trabajos arqueológicos hace más de dos décadas, aunque 
no fueran analizados en profundidad. Los resultados de sus 

intervenciones apuntaron la presencia, en la parte oriental 
del llamado bastión H, de “adobes planoconvexos elaborados 
con barro y esparto, en los que hoy se aprecian claramente las 
improntas de las hebras vegetales” (González Prats y Ruiz, 
1995: 87-90). La ubicación de estos restos se plasmó gráfi-
camente sobre un plano, formando dos hileras en el cierre 
suroriental del bastión. 

Se trata de un conjunto de piezas de formas generalmen-
te esferoides y oblongas (fig. 8.13), de dimensiones varia-
das, que habrían formado parte de las estructuras del límite 
oriental extramuros del poblado, el llamado “bastión” o es-
pacio H y su unión con el espacio G y el antemural UE 2000. 
Este espacio H, delimitado por la plataforma UE 2006, cons-
tituida por bloques de piedra de diverso tamaño y tierra, ha-
bría sido construido inicialmente en la segunda de las fases 
diferenciadas en Caramoro I. Hemos abordado el análisis 
macrovisual de 21 de estas piezas, de un total de 107 docu-
mentadas, que han sido halladas completas o fragmentadas. 
De éstas, 86 proceden de las excavaciones de 1989, y 13 
fueron recogidas en superficie en el asentamiento, además 
de 7 fragmentos recuperados durante las excavaciones de 
2016, a lo que se suma una pieza oblonga de barro que fue 
extraída para su análisis directamente de la estructura UE 
1806 (fig. 8.14a). 

Figura 8.10. a. Resto de barro con huellas de dedos generadas du-
rante su amasado, posiblemente perteneciente a una estructura de 
equipamiento. b. Detalle de la impronta de textil vegetal presente 
en el mismo fragmento.

Figura 8.11. a. Resto que incorpora otro fragmento constructivo, re-
utilizado en un nuevo mortero de barro. b. Impronta de una cuerda 
trenzada ya desaparecida en uno de los restos de amasado de barro 
en forma de bolas, procedente de la estructura UE 1806.
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Así, a escasa distancia de esta construcción, en la conexión 
entre el extremo oriental del bastión y el arranque del antemu-
ral 2000, fue documentado en 2016 un tramo de estructura de 
barro –UE 1806– (fig. 8.14a), construida también con elemen-
tos de barro de forma oblonga, mezclados con materia vegetal 
de considerable longitud. Estaba dispuesta con una orientación 
noroeste-sureste, posiblemente constituyendo parte de un muro 
que unía ambas construcciones. Esta estructura presentaba unas 
dimensiones de 0,36 m de ancho en su extremo septentrional 
y 0,28 m en el más meridional y su longitud excavada ha sido 
de 1,30 m de largo en su cara oriental y exterior y 1,05 m en su 
cara interior. Su orientación parece conectar con el muro UE 
2007, que cierra el espacio G en su lateral oriental. Al igual que 
la construcción curva con tierra del bastión H, correspondería 
al tercer momento de remodelación arquitectónica del asenta-
miento. A este tramo de muro UE 1806 se le adosa, en el lateral 

contrario al ocupado por este grueso revestimiento, el pavimen-
to UE 1810, asociado al tercer momento de modificación de las 
estructuras constructivas del poblado (fig. 8.15a). A su vez, se 
adosa a una unidad de sedimento blanquecino muy compacto, 
de unos 15-20 cm de grosor en talud y 1,36 m de altura, que ha 
sido interpretado como un enfoscado del muro UE 2000 en su 
extremo septentrional –UE 1804– (fig. 8.15b). 

Las piezas de barro que conformaban el bastión H y la es-
tructura UE 1806 presentan una coloración marrón claro, con 
manchas blanquecinas y anaranjadas, un considerable grado de 
endurecimiento y huellas de haber sido conformadas junto con 
elementos vegetales de considerable longitud. Como parte de su 
composición, presentan piedras, restos carbonizados, malacofau-
na, fragmentos de hueso quemado y agregados de ceniza. Por otro 
lado, en la superficie de la pieza amasada de barro extraída de 
la estructura UE 1806 para su estudio específico, hemos podido 

Figura 8.12. Diferentes vistas del fragmento constructivo reutilizado, donde se distinguen una cara alisada (a) y dos improntas negativas, 
probablemente de carrizo (b, c). Fotografías tomadas mediante microscopio digital.

Figura 8.13. Elementos constructivos de barro resultantes del empleo de la técnica del amasado en forma de bolas, recuperados en 2016. 
a y c. Restos documentados junto a la estructura UE 1806. b. Pieza de barro amasado hallada en superficie.
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documentar una impronta de cuerda trenzada (fig. 8.11b). En un 
principio, pensamos que esta impronta podía ser el resultado de 
una reutilización de materiales, aprovechándose sedimentos de 
desecho o de construcciones anteriores en los que se encontrara 
dicho elemento. No obstante, en el diario inédito de la excavación 
de 1989 se asocian las cuerdas a la propia conformación de estas 
construcciones de barro. Se apunta que las cuerdas contribuirían 
a la consistencia de las estructuras al mejorar la unión entre las 
distintas unidades, basándose en la observación de improntas de 
cuerdas “en el relleno de la parte inferior de la muralla”. De ser 
así, estaríamos ante un ejemplo de incorporación de cuerdas de fi-
bras vegetales durante la construcción de estructuras de barro con 
el objetivo de conseguir una unión más sólida entre los distintos 
elementos que las forman.

Consideramos que estos elementos de barro, que conforma-
ron el bastión H y la estructura UE 1806, son fruto de la aplica-
ción de la técnica constructiva del amasado de barro en forma 
de bolas o bloques (Pastor et al., 2018). Habrían sido dispuestos 
manualmente y todavía en estado húmedo (fig. 8.14b), sin ha-
ber sido secados previamente a su puesta en obra. Sus superfi-
cies presentan rehundimientos y, en general, formas aplastadas 
que serían el resultado de haber sido colocados unos junto y 
sobre otros. Aunque estos materiales fueron publicados como 
“adobes” (González Prats y Ruiz, 1995: 87-90), en el diario de 
excavación, la técnica ya fue planteada: “no podemos hablar de 
adobes por cuanto las pellas se superponen estando frescas aún, 
por lo que la de arriba adopta la forma de la inferior”. 

Esta técnica cabe entenderla en el marco de la denominada 
como amasado o tierra modelada (Agorsah et al., 1985: 105; 
Sánchez, 1999: 167; Minke, 2001: 87; Wright, 2009; Guerrero, 
2018; entre otros), en la que es habitual que, a la hora de aplicar 
el barro húmedo a los muros, éste se modele en forma de bolas 
o bloques, que después se pueden regularizar, disimulándose 
su forma. Es importante diferenciar esta forma de construir de 
otras que también emplean unidades individualizadas o módu-
los, como el adobe, hecho a mano o con molde, y el terrón 
(Pastor et al., 2019).

LOS MATERIALES Y TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN 
EMPLEADOS EN CARAMORO I

En las estructuras de Caramoro I la tierra se habría utilizado en pa-
vimentos, en parte de los alzados, en las techumbres y en la elabo-
ración de estructuras de equipamiento interno o externo de las edifi-
caciones, en combinación con otros materiales. Entre ellos destacan 
materias vegetales diversas –también utilizadas como estabilizantes 
de los morteros y en productos elaborados con ellas, como cuerdas 
de fibras vegetales–, además de la piedra y la madera. El análisis de 
los restos materiales de construcción con tierra de Caramoro I ha 
visibilizado el empleo de diferentes técnicas de construcción con 
tierra: el bajareque, el amasado y el amasado de barro en forma de 
bolas o bloques. 

La técnica del bajareque en Caramoro I cabe asociarla de 
forma preferente a las cubiertas. Ha sido documentada en otros 
muchos asentamientos argáricos, por ejemplo, en el Rincón de 
Almendricos (Lorca, Murcia) (Ayala et al., 1989: 284), Cabezo 
Pardo (San Isidro/Granja de Rocamora, Alicante) (Pastor, 2014; 
Martínez Mira et al., 2014) o en los alzados y techumbres de 
Castellón Alto (Galera, Granada) (Contreras, 2000; 2009: 52). 

Techumbres de bajareque han sido identificadas también en Los 
Cipreses (Lorca, Murcia) (Eiroa, 2006: 134) o en Peñalosa (Ba-
ños de la Encina, Jaén), donde la materia vegetal y el barro que 
la mantearía serían cubiertos por lajas de pizarra (Contreras, 
2009: 70). Los materiales principales implicados en esta técnica 
son el mortero de barro y diferentes materias vegetales, habién-
dose observado en este enclave fundamentalmente la caña y el 
carrizo. En las techumbres pudieron utilizarse también otros ve-
getales de tallo largo. La caña común (Arundo donax) es una 
planta que presenta un tallo verde y flexible, que se endurece pa-
sado un año de vida, desarrollando una superficie exterior muy 
resistente. Se adapta a la mayor parte de suelos y se desarrolla 
bien en climas semiáridos, creciendo en zonas húmedas. Este 
sería el caso del entorno natural de Caramoro I, ubicado sobre 
el cauce del río y rodeado de terreno fértil, donde abundaría este 
tipo de vegetación. La caña presenta también una gran durabi-
lidad. Las cualidades del carrizo (Phragmites Australis) como 
material de construcción, planta gramínea de menor diámetro 
que la caña, pueden considerarse similares. Se ha apuntado que, 
empleados en cubiertas, si se encuentran debidamente protegi-
das de los agentes externos, principalmente del agua, estos ma-
teriales pueden resistir entre 50 y 100 años (Morriss, 2000: 98, 
100; Navarro y Navarro, 2016: 49-50). 

El barro también fue empleado mediante la técnica del 
amasado y modelado en la conformación de instalaciones o es-
tructuras domésticas, en las que también se utilizó la piedra. 
En el análisis macroscópico han podido observarse evidencias 
de las materias vegetales utilizadas para estabilizar estos mor-
teros. Por otro lado, posiblemente entre lo más destacado de las 
formas arquitectónicas de Caramoro I se encuentra la constata-
ción de la técnica constructiva del amasado en forma de bolas 
y bloques, y no sólo a través de la recuperación de sus restos 
constructivos –habiéndose documentado más de un centenar–, 
sino también por la singular conservación de un ejemplo direc-
to de su empleo, la estructura UE 1806. La excavación de esta 
construcción durante la campaña de 2016 ha sido fundamental 
a la hora de identificar con mayor seguridad esta técnica. No 
conocemos ejemplos en la bibliografía científica que recojan su 
uso en asentamientos argáricos, aunque sin duda esta forma de 
construir pudo haberse empleado en otros enclaves. 

Las construcciones de Caramoro I son, además, un ejemplo 
del extenso uso de la mampostería de piedra en la conformación 
de estructuras durante la Edad del Bronce (fig 8.16). Su uso se 
documenta en los diferentes tipos de asentamientos conocidos 
en el ámbito argárico, desde en los esencialmente residenciales, 
hasta en los núcleos más orientados a la gestión y el control del 
territorio. Se utiliza en la construcción de estructuras de defensa, 
aterrazamientos, alzados y otras instalaciones. De los materiales 
constructivos empleados en la Edad del Bronce del Levante de 
la península ibérica, la piedra sería el que más reconocimiento 
ha recibido a la hora de configurar cómo habrían sido las formas 
constructivas de las sociedades argáricas. 

 Los tipos de piedra empleados para construir en Caramoro 
I son principalmente las calizas, las areniscas y los conglo-
merados, recursos geológicos ampliamente disponibles en la 
propia base del espolón donde se emplaza y en su entorno. 
Entre los factores que influirían a la hora de emplear un tipo de 
piedra en la edificación se encuentran su dureza, su resistencia 
estructural y ante la erosión, la facilidad a la hora de extraerla 
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de una cantera y de darle forma, así como su disponibilidad 
en el entorno, en relación al coste de su transporte (Rapp y 
Hill, 2006: 214). De este modo, las rocas sedimentarias son 
generalmente más fáciles de trabajar en relación a las rocas 
metamórficas o ígneas, siendo más probable que se utilicen 
como material de construcción (Morriss, 2000: 27), como ocu-
rre en Caramoro I. La arenisca se utilizó en la construcción de 
asentamientos argáricos como Castellón Alto (Galera, Grana-
da) (Contreras, 2009: 52) y la caliza se documenta en Barranco 
de la Viuda (Lorca, Murcia) (Medina y Sánchez, 2016: 41). 
En otros asentamientos, como Peñalosa (Baños de la Encina, 
Jaén), la roca empleada en sus construcciones de mampostería 
es fundamentalmente la pizarra, una roca metamórfica tam-
bién utilizada, entre otros tipos de piedra, en La Bastida (Tota-
na, Murcia) (Lull et al., 2015a: 75). 

Por último, aunque en los restos constructivos de barro no 
se han documentado improntas de troncos, el uso de postes de 
madera en este enclave se identifica a partir de la presencia de 
calzos de poste en el interior de casi todos los espacios. La ma-
dera se habría utilizado también para largueros y travesaños en 
la sujeción de las cubiertas. Respecto a las especies que pudie-
ron ser utilizadas, el estudio de los restos antracológicos (ver 
Ruíz Alonso en este volumen) ha mostrado la presencia funda-
mentalmente de pino carrasco (Pinus halepensis), olivo (Olea), 
lentisco (Pistacia lentiscus) y taray (Tamarix sp.). 

Estos diversos materiales constructivos son recursos vege-
tales o geológicos disponibles en el entorno natural del asenta-
miento, junto con el agua del cauce que discurre bajo el espolón, 
necesaria en las actividades constructivas –al igual que en otros 
procesos productivos desarrollados en el enclave–, sobre todo 
para dar plasticidad a la tierra. Las materias estabilizantes de tipo 
vegetal serían posiblemente residuos de la actividad agrícola –
constatada en el poblado a través del hallazgo de dientes de hoz, 

molinos de piedra y cereales carbonizados–, reincorporados en 
las actividades constructivas. En este asentamiento se documenta 
también la reutilización de otros materiales en la construcción, 
como restos de barro endurecido o sedimentos posiblemente pro-
cedentes de áreas de combustión, como apunta la presencia en los 
morteros de restos carbonizados, fauna quemada o ceniza.

CONCLUSIONES

En este capítulo han sido abordados los diferentes materiales 
constructivos empleados en Caramoro I, en relación con las téc-
nicas en las que se aplicaron. Esta aproximación se ha realizado 
desde el estudio de los restos constructivos de tierra, en los que 
se observan evidencias de la diversidad de materias utilizadas 
en la arquitectura del asentamiento. No obstante, son importan-
tes las dificultades a la hora de profundizar en la caracterización 
de las edificaciones prehistóricas, como en las de este enclave 
argárico, teniendo en cuenta diferentes factores. 

Partiendo de las limitaciones existentes en la conservación del 
registro arqueológico, a ello cabe añadir la todavía persistente prác-
tica de no considerar a los restos constructivos de tierra como un 
elemento integrante más de la cultura material prehistórica, cuyo 
estudio es necesario para conocer a los grupos humanos que la ge-
neraron de forma más completa. A modo de ejemplo, es muy poco 
habitual que estos materiales se incluyan, junto con otros restos 
como los antracológicos, faunísticos o malacológicos, a la hora de 
presentar los resultados de los trabajos de excavación en los medios 
de difusión del conocimiento. Los restos consumidos de madera o 
de determinados animales no tienen una mayor vinculación con las 
actividades humanas que los fragmentos constructivos de barro y el 
estudio de éstos últimos no debería seguir siendo pasado por alto. 
Los restos constructivos de tierra están compuestos por sedimento 

Figura 8.14. a. Vista desde su extremo septentrional del tramo de estructura de amasado de barro en forma de bolas UE 1806. b. Ejemplo 
de construcción experimental de la base de un alzado de barro mediante esta técnica (Jallot, 2015: 11).
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que, aunque tenga un origen natural, ha sido plenamente antropi-
zado a través de los procesos productivos implicados en la cons-
trucción, y constituyen productos humanos, a la vez que desechos 
(Pastor, 2017). En algunos casos, los restos constructivos de tierra 
preservados en el registro son recuperados en el campo, pero no son 
estudiados al mismo nivel y con la misma frecuencia que otros ma-
teriales. En otros casos, no se informa sobre las evidencias construc-
tivas de este tipo porque no fueron advertidas o recogidas durante 
los procesos de excavación. En el caso del asentamiento que nos 
ocupa, frente a la imagen de unas edificaciones fundamentalmente 
de piedra generada en los inicios de la investigación en Caramoro I, 
la incorporación del estudio de los restos constructivos de tierra, 

junto con el resto de la materialidad recuperada y analizada, aporta 
nuevos datos que contribuyen a generar un cuadro más completo de 
la arquitectura de este enclave. 

A pesar de que el número de investigaciones acerca de la edi-
ficación prehistórica con tierra crece, por otro lado continúa el 
frecuente uso impreciso e incorrecto de los conceptos asociados 
a las técnicas constructivas en las publicaciones científicas, como 
el empleo, muchas veces acrítico y erróneo, de conceptos tan car-
gados de significado como “adobe”, “tapial” o “cal” en contextos 
prehistóricos peninsulares. No contar con garantías mínimas que 
avalen la identificación de los materiales y las técnicas construc-
tivas en los diferentes contextos al alcance de la investigación 

Figura 8.15. a. Vista desde el extremo noreste del pavimento UE 1810, el lateral externo de la estructura de amasado de barro UE 1806 y 
la vista frontal de la UE 1804, interpretada como un grueso revestimiento de barro del muro de mampostería UE 2000. b. Vista lateral de 
la unidad de sedimento UE 1804, adosada al muro UE 2000.

Figura 8.16. a. Banco de piedra UE 2036, ubicado en el lado suroriental del espacio A. b. Vista frontal del extremo noroeste de la gruesa 
estructura muraria UE 2001, en el acceso al espacio A.
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perjudica claramente el desarrollo del conocimiento. Esto afecta 
al estudio de temas tan relevantes como la posible constatación de 
formas de construir durante la Prehistoria reciente prácticamente 
desconocidas hasta el momento, como el amasado de barro en 
forma de bolas o bloques, en Caramoro I, claramente constatada, 
o la incorporación de productos antrópicos de compleja fabrica-
ción a las edificaciones, como la propia cal (Jover et al., 2016). 

La investigación sobre la construcción en la Prehistoria 
reciente, tomando en consideración la diversidad y la variabi-
lidad de materiales y técnicas que existirían en los contextos 

prehistóricos, aporta nuevos conocimientos, no sólo acerca de 
la introducción de mejoras en la habitabilidad de los espacios, 
sino también sobre las capacidades productivas y los conoci-
mientos técnicos de los grupos que los edificaron. Estas y otras 
cuestiones relativas a las actividades constructivas del pasado 
merecen seguir siendo investigadas, pues las edificaciones y 
los procesos constructivos que estas sociedades hubieron de 
desarrollar para generarlas constituyeron una parte fundamen-
tal de esas vidas pasadas, como son hoy una parte crucial, aun-
que no siempre visible, del registro arqueológico.
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