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INTRODUCCIÓN

Los yacimientos arqueológicos de Caramoro I y, en especial, 
del Promontori de l’Aigua Dolça i Salada son los enclaves de 
la Prehistoria reciente ilicitana más destacados y conocidos en 
el panorama investigador. Ambos fueron excavados por el, por 
entonces, director del Museo Arqueológico Municipal de Elche, 
Rafael Ramos Fernández. El interés por llevar a cabo su exca-
vación debemos contextualizarlo históricamente para compren-
der, en su justa medida, el valor del trabajo desarrollado. Este 
es el objetivo que pretendemos cumplir con el presente texto, 
sirviendo, a su vez, como homenaje a la labor desarrollada por 
su excavador. 

Con la restauración de la democracia se iniciaba una nueva 
etapa en los municipios españoles. La promoción cultural creció 
exponencialmente y muchas ciudades se dotaron de nuevas ins-
talaciones, como bibliotecas, aulas de cultura, universidades po-
pulares,2 y museos.3 A estos últimos se asignarían plazas de direc-

ción asumidas por profesionales formados. Es el caso de Rafael 
Ramos Fernández (Elche, 1942), quien, en 1978, pasó a ocupar la 
plaza de director del entonces Museo Arqueológico Municipal.4 
En el año 2012, tras haberse responsabilizado de su dirección du-
rante treinta y seis años, dejaba el actual Museo Arqueológico y 
de Historia de Elche “Alejandro Ramos Folqués” (MAHE). 

El ímpetu y la energía de los primeros años al frente de la 
entidad depararon una serie de hallazgos arqueológicos entre 
los que destacan Promontori de l’Aigua Dolça i Salada y Cara-
moro I, ambos situados en las terrazas junto al río Vinalopó, al 
norte de la actual población. Estos yacimientos supusieron un 
hito para el museo y se enmarcan en un contexto de cambios en 
distintos niveles: la inauguración de una nueva instalación en 
el palacio de Altamira, donde se podría mostrar el resultado de 
estas excavaciones; una ciudad que cambiaba aceleradamente 
y donde, por primera vez, se iba a plantear la necesidad de una 
vigilancia arqueológica de las intervenciones urbanísticas; un 
nuevo contexto académico propiciado por el CEU de Alicante y, 
a partir de 1979, por la Universidad de Alicante, centros ambos 
donde R. Ramos Fernández impartiría clases. Además, Promon-
tori y Caramoro se enmarcan en otra de las facetas que caracte-
rizan estos primeros momentos de Ramos al frente del museo: 
su intención de llevar a cabo la excavación sistemática de los 
yacimientos del término municipal.

No obstante, en el presente trabajo nos limitaremos a exponer 
la intervención de R. Ramos en ambos enclaves, ya que en otras 
publicaciones (Álvarez, 2019: 11-56) ha sido presentado un trata-
miento en profundidad sobre el arduo proceso hasta llegar, el 29 de 
noviembre de 1985, a la inauguración, en el palacio de Altamira, 
del Museo Arqueológico Municipal “Alejandro Ramos Folqués”.

5
A propósito de Caramoro I y Promontori: dos hitos de la prehistoria 

del territorio de Elche excavados por Rafael Ramos Fernández 1

Anna M. Álvarez Fortes

1 Queremos agradecer muy encarecidamente a Rafael Ramos Fer-
nández su amabilidad al concedernos una entrevista para la realiza-
ción del presente texto.

2 Elche no fue una excepción. Durante los primeros años de la demo-
cracia se inauguró el Museu d’Art Contemporani d’Elx (1980), la 
Universidad Popular (1981), la Biblioteca Municipal de San José 
(1982), el Museo de la Palma (1984), el conservatorio de Música 
(1986), la Casa de la Festa (1988).

3 En la provincia de Alicante podemos citar, entre otros, el Museo 
de la Asegurada (1977), el Museo Arqueológico de Callosa de Se-
gura, el Museo Histórico Municipal de Novelda (1980), el Museo 
Municipal de Benisa o el Museo Arqueológico de Elda (1983). 
Extraemos los datos de la tesis de María Marco Such Estudio y 
análisis de los museos y colecciones museográficas de la provincia 
de Alicante. Tesis presentada en 1998 en la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Alicante. Se puede consultar en: http://
rua.ua.es/dspace/handle/10045/9884.

4 El 24 de abril de 1978 el periódico La Verdad publicaba un artículo, 
“Museos municipales: ya hay director”, en el que se informaba de 
la incorporación al puesto de Rafael Ramos.
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EL MUSEO DEL PARQUE Y SUS FONDOS

En el momento en el que Rafael Ramos Fernández asumió la 
dirección del museo, éste se encontraba situado en el pabellón 
central construido en el parque municipal con motivo de la I 
Feria de la Industria, Agricultura y Artesanía de 1946 (actual 
Centro de Visitantes). Se había inaugurado en 19535 y acogía 
piezas procedentes de La Alcudia, fruto de las actuaciones del 
entonces director de la institución y propietario del yacimiento, 
Alejandro Ramos Folqués, y parte del legado del erudito local 
Pedro Ibarra Ruiz: aportaciones de La Alcudia y de otros yaci-
mientos del término, desde hachas de época prehistórica hasta 
cerámicas andalusíes procedentes del subsuelo de la ciudad, do-
nados por su viuda tras su fallecimiento en el año 1934.6 A estos 
fondos se añadirían, en 1972, las piezas escultóricas ibéricas del 
Arenero del Vinalopó (Monforte del Cid), procedentes de un 
hallazgo casual, así como el producto de las excavaciones reali-
zadas, también a partir de 1972, por Alejandro Ramos Folqués y 
Rafael Ramos Fernández en el Parque de Elche.7

Unos años antes, en 1965, Alejandro Ramos había realizado 
una intervención en el yacimiento eneolítico de la Figuera Redo-
na, un asentamiento, descubierto por Pedro Ibarra en 1900, si-
tuado en llano a la derecha del río, y actualmente absorbido por 
la población. Como cuenta el mismo Ramos Folqués, en 1940 
había realizado un primer rastreo al norte de la vía del ferrocarril, 
encontrando tres fondos de cabaña que contenían únicamente al-
gunos fragmentos cerámicos, frente a la abundancia de materiales 
en superficie (Ramos Folqués, 1953: 349). La actuación de 1965 
se produjo a raíz de la comunicación de la aparición de unas man-
chas oscuras, observadas por un vecino de la calle Blas Valero al 
realizarse obras de desmonte de tierras en dicha calle para pro-
ceder a su asfaltado. Tras acceder el concejal de obras de la épo-
ca –y el contratista– a la paralización de las actuaciones (Ramos 
Folqués, 1989: 14), se pudieron iniciar los trabajos de excavación 
en el tramo situado al final de la vía citada, junto a la avenida del 
Ferrocarril, ayudado Ramos Folqués, como se ve en las fotogra-

fías de la época, por dos peones armados de pico y legón, que iban 
descubriendo los fondos circulares de las cabañas y depositando 
en una cesta lo que iban encontrando (fig. 5.1). Creemos de inte-
rés la narración de estos hechos porque reflejan muy bien no solo 
en qué podía consistir una actuación arqueológica en esos años 
en Elche, sino también la dependencia de la existencia o no de 
interés por parte de la autoridad municipal, ante la inexistencia de 
una legislación protectora de estricto cumplimiento. 

Por estos años, pero también más tarde, ya con Rafael 
Ramos Fernández al frente del museo, lo normal era que la 
materialidad de las actuaciones se realizara con la única y 
exclusiva colaboración de peones del Ayuntamiento, lo que 
dependía de la disponibilidad del municipio y, obviamente, 
de la voluntad del alcalde.8

LAS CAMPAÑAS EN EL TERRITORIO

En las labores de ordenación del archivo del MAHE, que se 
están desarrollando en la actualidad, hemos encontrado un 
escrito de Rafael Ramos en el que él mismo enuncia las dos 
directrices fundamentales que orientan su actividad en estos 
años: “lograr un nuevo edificio para emplazamiento de nues-
tro museo, dado que el existente ha quedado ampliamente 
desbordado” y “proseguir la excavación sistemática de los 
yacimientos de nuestro término”.9

Como ya hemos señalado, el nuevo museo en el palacio de 
Altamira había de albergar dignamente los objetos del antiguo 
museo del Parque Municipal, pero también habría de presentar los 
nuevos hallazgos que iba a deparar la actividad arqueológica en el 

Figura 5.1. Excavación en 1965 en el yacimiento de la Figuera Re-
dona (calle Blas Valero). Museo Arqueológico y de Historia de El-
che “Alejandro Ramos Folqués”-MAHE.

5 El 13 agosto de 1953, el diario Información, en un artículo titulado 
“El museo en el Parque” daba noticia de la nueva instalación.

6 Sobre Pedro Ibarra Ruiz, su labor en el campo de la arqueología y 
su colección, se puede consultar la obra de Joan Castaño i García 
Els germans Aurelià i Pere Ibarra: cent anys en la vida cultural 
d’Elx (1834-1934), Alacant, Publicacions Universitat d’Alacant, 
2001. También existe un estudio, inédito, El legado de Pedro Iba-
rra (1858-1934) en el Museu Arqueològic i d’Història d’Elx “Ale-
jandro Ramos Folqués” presentado por la que suscribe el presen-
te escrito, el 14 de julio de 2017, como trabajo fin del máster en 
Arqueología Profesional y Gestión Integral del Patrimonio de la 
Universidad de Alicante, ante un tribunal formado por los profeso-
res Sonia Gutiérrez Lloret, Feliciana Salas Selles y Jesús Moratalla 
Jávega, trabajo dirigido por este último profesor. Hemos de señalar 
que el “Museo Municipal de Elche”, según el libro de firmas del 
museo que se conserva en el Archivo del MAHE, se abriría al pú-
blico, en primer término, en el domicilio de Pedro Ibarra en la calle 
Conde (actual Pedro Ibarra) en 1940.

7 La primera campaña fue realizada a raíz del “hallazgo eventual de 
una escultura de piedra caliza representando un pájaro efectuado 
al abrir una zanja para colocar la tubería del agua potable para la 
población”. Memoria publicada con el título “Excavaciones al este 
del Parque Infantil de Tráfico en Elche (Alicante)”, Noticiario Ar-
queológico Hispánico, Arqueología IV, 1976, p. 671-700.

8  Rafael Ramos apunta en una nota, fechada el viernes 2 de marzo 
[de 1979], que se había dirigido al alcalde Vicente Quiles solicitan-
do cuatro peones para una excavación, y que este le contestó que 
esperara, sin más explicación. Archivo del MAHE, sig.: A 1/3.

9 El documento no lleva fecha, pero, por el contexto, pensamos que 
podría datar de finales de 1982 o del primer semestre de 1983, ya 
que menciona la publicación Festa d’Elig, de agosto de 1982, sig.: 
A 2/14.
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término. Es decir, los resultados materiales del cumplimiento de 
la segunda de las directrices fijadas por Ramos en estos primeros 
años al frente del museo. La intervención en el territorio se plas-
maría en una serie de campañas programadas, destacando las efec-
tuadas en el Parque Infantil de Tráfico y las dos que centran estas 
líneas: el Promontori de l’Aigua Dolça i Salada y Caramoro I.

Además, las memorias de estos años, nos informan también 
de actividades de exploración y prospección en el término. En la 
memoria de 1979,10 Ramos expone que ha realizado prospeccio-
nes en El Castellar de la Morera, donde se procedió a levantar 
un plano con curvas de nivel y a realizar el señalamiento de las 
posibles zonas arqueológicas; en el Puntal del Búho, resaltan-
do el peligro que atenazaba a este yacimiento por el progresivo 
avance de una cantera; el yacimiento que denomina “Camino 
de las Canteras”, al que “debemos prestar atención en un próxi-
mo estudio”; Cueva de las Arañas del Carabassí, que adscribe al 
Neolítico final (en 1979, un particular, Antonio Sáez Llorens, ha-
bía donado al museo materiales líticos y cerámicos encontrados 
en la cueva);11 El Cabezo del Carabassí, emplazamiento romano 
en el que observa la presencia de restos de estructuras y donde 
afloraba abundante cerámica de época romana imperial. 

Al año siguiente de la memoria citada, entre octubre y noviem-
bre de 1980, se realizan trabajos de exploración y prospección en 
la cueva de las Arañas.12

El 17 de octubre de 1983, Ramos iniciaría la segunda 
campaña de excavaciones en el Parque Infantil de Tráfico 
(Parque Municipal), tras la realizada con su padre en 1972. 
Esta segunda campaña se produciría, según la solicitud de au-
torización de excavación que dirige al Ministerio en enero de 
1983, con motivo de un proyecto de remodelación de los jar-
dines que iba a afectar a las estructuras sacadas a la luz en la 
anterior intervención y a los materiales subyacentes.13 Poste-
riormente, en 1984, 1985 y 1986, se autorizaría la realización 
de nuevas campañas14 (fig. 5.2). 

También en ese año 1983, remite, a fin de confeccionar la 
memoria de la gestión municipal, la relación de los yacimien-
tos arqueológicos “de protección municipal”: El Castellar, Las 
Canteras, Puntal del Búho, La Moleta, El Fortín (Caramoro), 
Caherulet, Promontori [de l’Aigua Dolça i Salada], Parque In-
fantil de Tráfico, El Cabezo [del Clot de Galvany], La Alcudia, 
La Meseta (“posible yacimiento ibérico”), La Torre (“emplaza-
miento defensivo de la Edad del Bronce”) y las “Villas” (como 
consecuencia de la parcelación centurial y distribuidas por el 
campo de Elche).15

10 Rafael Ramos recoge y amplia parte de esta memoria en un artícu-
lo, “Actividad arqueológica de los museos de Elche”, publicado en 
la revista Festa d’Elig de 1980, p. 59-67.

11 Archivo del MAHE, sig.: A 1/80. El dato se incluye en un in-
forme que Ramos remite a la Subdirección General de Arqueo-
logía el 11 de marzo de 1981. En el mismo también comunica 
que, tras realizar una inspección en la cueva, se comprobó la 
existencia de una pintura parietal y que de todo ello se informó 
al Museo Provincial de Alicante. Además, expone la existencia 
de varios trabajos en vías de publicación sobre los hallazgos y 
que se solicitó, al Ayuntamiento de Santa Pola, la protección de 
los restos, si bien la reja que se puso fue arrancada en diversas 
ocasiones. A tenor de todos estos datos, solicitaba autorización 
para que el Museo Arqueológico de Elche se responsabilizara 
del yacimiento, para intervenir en la zona de los hallazgos y 
efectuar prospecciones en la zona y alrededores, así como para 
que los materiales se depositaran en el museo de Elche. Por fin, 
pedía una subvención de 200.000 pesetas para la realización de 
los trabajos y proceder a un mejor cierre de la cueva (no sabe-
mos si el informe tuvo contestación).

12 Archivo MAHE, “Actividad del Museo Arqueológico de Elche 
19/4/79 - 31/1/83”, sig.: A 2/17. “El hallazgo en esta cueva de un 
conjunto integrado por un vaso ovoide modelado a mano, de super-
ficie exterior anaranjada, bruñida y con decoración incisa incrustada 
de pasta roja tras su cocción; varios fragmentos cerámicos de otras 
vasijas; un cuchillo de sílex marrón traslúcido y otro sílex tubular 
blancuzco; una punta de flecha de talla bifacial con mantenimiento 
de arista central, de tipo romboidal; una astilla de sílex gris amari-
llento con incipiente retoque invasor que responde a una pieza en 
proceso de fabricación; varios fragmentos de hojas líticas; un punzón 
sobre caña de hueso; un fragmento distal de aguja en hueso marrón 
muy pulido y brillante; nueve valvas de pectúnculo con el natis per-
forado; así como otras piezas y abundantes restos óseos animales y 
un bloque de piedra caliza con tres manchas de colorante rojo, que 
se encontraba en el fondo de la cueva, junto a la pared rocosa de la 
misma, con el resto de los materiales citados, todos cubiertos por una 
espesa capa de tierra polvorienta negruzca, sobre los cuales, en la 
pared citada, existe la representación de un équido”.

13 Solicitud de permiso de excavación, Archivo del MAHE, sig.: 2/13. 
Siguen comunicaciones sobre el asunto e informe sobre la excava-
ción, sacada de la memoria anual de actividades de dicho año 1983.

14 En el archivo del MAHE se guarda un informe, de fecha 7 de julio 
de 1992, suscrito por Rafael Ramos y Gaspar Jaén i Urban, doc-
tor en arquitectura, exponiendo el deterioro de los restos ibéricos 
y romanos del yacimiento y proponiendo proceder al cubrimiento 
controlado del mismo, previa autorización de la Conselleria de Cul-
tura, así como a la recreación en superficie de la planta de la villa 
romana existente en dicho lugar. No se indica en el documento a 
quién se dirige dicho informe. Archivo MAHE, sig.: A 4/44.

15 La relación se realiza a raíz de un oficio dirigido por el secretario 
general en el que solicita información del periodo comprendido en-
tre el 19 de abril de 1979 y enero de 1983. Archivo MAHE, sig.: 
2/17. La misma relación, a falta de incluir “La Meseta” y “La To-
rre”, se remitiría al Ayuntamiento el 20 de febrero de 1981. Archivo 
del MAHE, sig.: 1/77. Sobre las “Villas” copiamos textualmente: 
“como consecuencia de la parcelación centurial de 750 mts aplica-
da a Illici, y en muchos lugares fosilizada por los actuales caminos, 
existe una villa en cada parcela. Situadas en el plano, responden a 
construcciones de época imperial”.

Figura 5.2. El yacimiento del Parque Infantil de Tráfico antes de su 
cubrimiento. Museo Arqueológico y de Historia de Elche “Alejan-
dro Ramos Folqués”-MAHE.
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Los primeros años de Ramos al frente del museo se revelan 
como un periodo complicado, donde, a las urgencias que presen-
ta el tener que acudir a las necesidades del edificio, se suma un 
amplio territorio por descubrir y proteger. Por otra parte, habría 
que sumar un espacio urbano falto de normativa protectora y de 
vigilancia. En ambas zonas, además, campo y ciudad, se acelera 
un proceso definido por la ocupación residencial e industrial, la 
transformación de viales, y la erección de todo tipo de dotaciones 
y equipamientos, proceso que continuará la gran transformación 
urbana de los años setenta del siglo XX, que había cambiado la 
imagen de la ciudad histórica y había destruido impunemente 
gran parte de su patrimonio arquitectónico. Como en los tiempos 
de Pedro Ibarra, también caracterizados por un rápido cambio de 
la ciudad y su territorio, a veces la excavación de una zanja o la 
colocación de una nueva instalación sacaba a la luz un yacimiento 
arqueológico, es lo que pasó en Promontori. La diferencia es que 
ahora Ramos sí que podría llevar a cabo excavaciones.

PROMONTORI DE L’AIGUA DOLÇA I SALADA

La intervención en Promontori surge a partir del afloramiento 
de restos cerámicos a consecuencia de las obras de cimentación 
realizadas para emplazar una torre del tendido eléctrico. Rafael 
Ramos anota, en el diario de la excavación, que el yacimien-
to fue localizado por “los jóvenes estudiantes de bachillerato 

XXX,16 que el 13 de diciembre de 1978, acudieron a este museo 
a depositar materiales que habían encontrado, procedentes del 
corte en el arenero y de las extracciones producidas al cimentar 
una torre de tendido eléctrico”. Desplazado Ramos al lugar, no 
solo verificó la localización del emplazamiento, sino que, como 
anota en el diario, comprobó el gran interés del posible yaci-
miento. Inmediatamente, realizó un sondeo de prospección en 
el lugar donde era visible la extracción de tierras y donde los 
estudiantes habían encontrado los fragmentos, siendo el resulta-
do positivo (fig. 5.3).

De hecho, con la misma fecha de 13 de diciembre de 1978, se 
custodia en el museo una comunicación enviada por Ramos a Juan 
Maluquer de Motes, en ese momento subdirector general de Ar-
queología de la Dirección General de Patrimonio Artístico, Archi-
vos y Museos. En dicha comunicación, Ramos señala que procedió 
a prospectar la zona y expone sus primeras impresiones: 

Nuestro reconocimiento de la superficie del terreno nos per-
mite suponer la posibilidad de la existencia de un yacimiento 
Calcolítico-Bronce, puesto que tanto los materiales recogi-
dos en el lugar del establecimiento de la mencionada torre de 
tendido eléctrico, con los que ahora preparamos un detallado 
informe; como los recogidos en la prospección de superficie, 
consisten en cerámicas incisas y lisas, con predominio de 
tipos campaniformes.17 

En la comunicación también expone el peligro inminente 
de destrucción, ya que la futura ordenación urbana prevé que 
el lugar se convierta en un nudo de carreteras.18 Por fin, soli-
cita la autorización para proceder a la excavación, cuyos gas-
tos correrían a cargo del presupuesto anual aprobado para el 
Museo Arqueológico de Elche. No obstante, el 25 de enero de 
1979, Rafael Ramos todavía no había recibido respuesta a su 
petición y se dirige otra vez al Ministerio, denunciando, ade-
más, la intervención de excavadores clandestinos que habrían 
destruido parcialmente el yacimiento. Por fin, la autorización 
llegaría el 15 de febrero de 1979 y los trabajos se llevarían a 
cabo, según comunicación al Ministerio, entre el 15 de mayo 
y el 1 de junio de dicho año.19 Con fecha de 4 de junio Ra-
mos escribe a la Subdirección General de Arqueología, in-
formando de que, ante la gran cantidad de objetos obtenidos, 
da por concluida la intervención. Según dicha comunicación 
se habrían recogido “700 fragmentos de cerámicas lisas, 230 
fragmentos de cerámicas decoradas de tipo predominante-
mente inciso, 2 fragmentos de hachas pulidas, cuatro conchas 
perforadas, 1 punzón de hueso, 2 pequeños cuchillos y varias 
lascas de sílex, correspondientes al Eneolítico I y II y a la 
Edad del Bronce”20 (fig. 5.4).

Figura 5.3. Promontori preparado para iniciar la excavación, 
[1979]. Museo Arqueológico y de Historia de Elche “Alejandro 
Ramos Folqués”-MAHE.

16 En un borrador de un artículo titulado “El Promontorio del Aigua 
Dolça y Salà de Elche. Avance de su estudio”, incluido en la misma 
carpeta que el diario de la excavación (archivo del MAHE, sig.: 
A 2/45), se recogen los nombres de los estudiantes: José Antonio 
Sáez, Juan Jesús Vallejo, Pascual Bolaños y José Manuel Boix. Se 
debe señalar que los tres primeros formaron parte del Grupo Ilicita-
no de Estudios Arqueológicos, según la relación de miembros que 
se incluye en un artículo sobre un conjunto de cerámica azul y de 
reflejo metálico aparecido junto al antiguo convento de San José, 
publicado en la revista Anales de la Universidad de Alicante en el 
año 1987 (nº 6, p. 387- 406).

17 Incluido en las comunicaciones entre Rafael Ramos, la Subdirec-
ción General de Arqueología y el director del Museo Arqueológico 
Provincial de Alicante sobre el hallazgo y excavación del yaci-
miento de Promontori de l’Aigua Dolça i Salada, entre el 13 de 
diciembre de 1978 y 10 de diciembre de 1979. Archivo del MAHE, 
sig.: A 1/59.

18 La comunicación se acompaña con un plano de situación y otro con 
el proyecto de nueva ordenación.

19 En el diario de la excavación (archivo del MAHE, sig.: A 2/45) la 
primera anotación se realiza el 14 de mayo.

20 Archivo del MAHE, sig.: A 1/59.
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La segunda campaña se llevó a cabo en junio del año 
siguiente,21 contando ya con una subvención del Ministerio de 
Cultura de cien mil pesetas. Entonces, se procedió a la delimi-
tación del yacimiento, según informe de Rafael Ramos remiti-
do a la Subdirección General de Arqueología de Madrid, tarea 
prioritaria ante la previsión de que por el lugar de ubicación del 
hallazgo pasaran en el futuro diversos viales de circunvalación, 
como ya hemos señalado anteriormente. También se describen 
en el informe los trabajos realizados: se practicaron cuatro son-
deos que resultaron negativos, pero en el segundo se encontró 
una bolsada de arcilla de la que se extrajeron muestras para 
confirmar si la pasta de las cerámicas halladas en el lugar pro-
cedían de la misma. Además, se procedió al desplazamiento de 
las tierras extraídas en la campaña de 1979 y se limpió la zona, 
dejándola en condiciones de excavación, y la zona acotada con 
vistas a su protección.22 Por otra parte, según la memoria de 
actividades del museo del año 1979, los estudiantes que habían 
dado noticia del descubrimiento, José Antonio Sáez Zarago-
za, Juan Jesús Vallejo, Pascual Bolaños y José Manuel Boix, 
entregarían al museo, el 1 de marzo del mismo año 1979, una 
colección de materiales procedentes del lugar, consistente en 
cuatrocientos noventa y seis fragmentos cerámicos, dos lami-
nillas y dos astillas de sílex, que habrían sido recogidos entre 
el otoño de 1975 y el otoño de 1978.23 Posteriormente, José 
Antonio Sáez Zaragoza publicaba un artículo en la revista local 

Pobladores de Elche en el que daba cuenta de la aparición en 
superficie, el 13 de mayo de 1983, en el extremo sur del yaci-
miento, en un punto alejado de las excavaciones realizadas, de 
un canto trabajado en cuarcita, así como de otras piezas líticas 
recogidas junto a las gravas amontonadas en un radio de quince 
metros de las excavaciones, materiales que serían también de-
positados en el museo.24

En mayo de 1981 se llevaría a cabo la tercera campaña,25 

sufragada por el Ministerio de Cultura con 189.845 pesetas.26 
Por fin, la Dirección General de Bellas Artes Archivos y Biblio-
tecas autorizaba, el 7 de septiembre de 1982, la realización de 
una nueva campaña.27 Pero esta no se llegó a realizar, ya que 
el 10 de marzo de 1989, Rafael Ramos solicitaba autorización 
para una cuarta campaña a la Dirección General de Patrimonio 
Cultural de la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valen-
ciana, pidiendo asimismo una subvención de 450.000 pesetas. 
La solicitud también estaba suscrita por Elisa Ruiz Segura, en 
ese momento alumna de doctorado del Área de Prehistoria de la 
Universidad de Alicante y quien, según el plan adjunto a la soli-
citud, había colaborado en el estudio de los materiales obtenidos 
en las anteriores campañas, contando para ello con una beca del 
Instituto Juan Gil-Albert de la Diputación de Alicante.28 

En la solicitud, Ramos destacaba la importancia del conjun-
to tanto en el ámbito de la arqueología peninsular como en el 
contexto del País Valenciano, calificando el yacimiento como 
una referencia indispensable para el estudio del tránsito de la 
Edad del Cobre a la Edad del Bronce. Las preguntas que había 
de contestar la nueva intervención eran: “¿Es el Promontori una 
ocupación indígena a la que llega una moda de decoración ce-
rámica? ¿Son alfareros alóctonos o, por el contrario, se parte de 
una evolución desde reminiscencias marítimas?” Además, Ra-
mos también incidía en la conveniencia de una nueva actuación 
por el constante y sistemático expolio al que se veía sometido 
el yacimiento. No obstante, la Conselleria parece ser que no ac-
cedería a lo solicitado, ya que no tenemos ningún testimonio 
de una nueva intervención. Por otra parte, se debe señalar que 
los materiales que se conservan en los almacenes del MAHE 
están datados en los años 1979, 1980 y 1981, correspondien-

Figura 5.4. El despacho de Rafael Ramos en un momento del estu-
dio de las piezas de Promontori (1979). Museo Arqueológico y de 
Historia de Elche “Alejandro Ramos Folqués”-MAHE.

21 Rafael Ramos dirige una comunicación a la Delegación Provincial 
del Ministerio de Cultura de Alicante informando de que va a co-
menzar la excavación el 9 de junio. Por su parte, la autorización del 
Ministerio de Cultura se había dictado con fecha de 28 de abril de 
1980 (el documento lleva sello de salida del Registro de la Sección 
de Excavaciones de dicho Ministerio de 12 de mayo). Archivo del 
MAHE, sig.: A 4/22.

22 El informe aparece unido a la autorización de nueva campaña de 
excavación, de fecha 29 de abril de 1981, de la Sección de Excava-
ciones de la Dirección General de Patrimonio Artístico, Archivos y 
Museos. Archivo del MAHE, sig.: A 1/79.

23 Archivo del MAHE, Memoria de las actividades desarrolladas por 
el Museo Arqueológico de Elche en 1979 (sig.: A 1/69). 

24 Revista Pobladores de Elche, 1985, p. [26-28]. En el MAHE no 
hemos encontrado constancia documental de la donación de estos 
materiales. Por otra parte, en el archivo del museo se conserva una 
carta, también de José Antonio Sáez, con fecha de 31 de enero de 
1989, por la que se dirige a Rafael Ramos comunicando su inten-
ción de donar al museo cinco cajas con unos 300 fragmentos cerá-
micos del yacimiento (sig.: A 3/81). No obstante, en el actual estado 
de revisión del almacén del MAHE, no tenemos constancia de esta 
donación, por lo que no sabemos si se llegó a efectuar.

25 Esta campaña se realizaría, según la documentación que se conser-
va en el Archivo del MAHE, entre el 13 de mayo y el 5 de junio de 
dicho año. Permiso de excavación y comunicación de la fecha de 
finalización de la intervención, signaturas: A 4/23 y A 4/24.

26 Oficio de remisión, de la Dirección Provincial del Ministerio de 
Cultura, del cheque de la subvención. Archivo del MAHE, 4 de 
marzo de 1982, sig.: A 2/7. Sabemos que Ramos, el 23 de enero, 
había pedido una subvención de 200.000 pesetas. Archivo MAHE, 
sig.: A 1/79.

27 Archivo del MAHE, sig.: A 4/25.
28 Archivo del MAHE, sig.: A 2/43. De este estudio no hemos encon-

trado ningún testimonio en el MAHE.
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do, por tanto, a dichas campañas, aunque también abundan las 
bolsas sin indicación de año. Por fin, una bolsa lleva la fecha 19 
de mayo de 1985, pero pensamos que bien podría deberse a un 
error en la anotación.29 

Por fin, debemos destacar que el archivo del MAHE con-
serva abundante documentación de esta excavación, constituida 
por varias carpetas de fotografías, tanto de la intervención como 
de los materiales obtenidos, y croquis y dibujos del yacimiento, 
de las piezas y de los motivos decorativos de los recipientes 
cerámicos (fig. 5.5).

Ramos vio en Promontori los restos de un poblado en el que 
documentó tres fases: un estrato inferior, al que denomino estrato 
C, correspondiente al Eneolítico I, con una ubicación cronológica 
entre el 3000 y el 2500 a.n.e., y con cerámicas lisas y en general 
de buenas pastas y buena cocción; un nivel intermedio, estrato B, 
nivel de predominio de la cerámica campaniforme, correspondien-
te al Eneolítico II, con datación entre el 2500 y el 2000 a.n.e.; y 
un último nivel, estrato A, que identificó como un momento de 
transición al Bronce Valenciano, con presencia de cerámicas li-
sas, “de pastas amarillentas y calidades deficientes”, asociadas 
a recipientes con decoración incisa, con “reminiscencias” en los 
motivos campaniformes, pero con aspecto, textura y composición 
diferente (Ramos Fernández, 1985b: 15). A partir de la secuencia 
estratigráfica (no se realizó ninguna datación absoluta), Ramos de-
terminó la evolución del poblado sin solución de continuidad. De 
esta manera, la aparición de las cerámicas campaniformes debía 
valorarse “como el resultado de una moda, ya de importaciones o 
de producciones locales”, lo que habría de determinar el estudio 
de las muestras de arcilla extraídas del mismo yacimiento, pero 
que, en todo caso, no respondía “a la llegada de nueva población, 
puesto que no existe ruptura en el resto del complejo material in-
tegrante de su periodo cultural” (Ramos Fernández, 1985b: 18). 
Tipológicamente (Ramos identificó y clasificó las decoraciones de 
Promontori y las comparó con las de otros yacimientos), adscribió 
la cerámica al denominado Campaniforme inciso, abundando los 
cuencos y, en menor medida, los vasos; y la relacionó estilística-
mente con el complejo de Ciempozuelos, “de lógicos contactos 
con Palmela, y, en general, con la costa mediterránea, especial-
mente con Salamó, que a su vez queda conectado con el conjunto 
de la Meseta” (Ramos Fernández, 1985b: 16).

Podemos considerar el hallazgo de Promontori como un hito 
para el Museo Arqueológico de Elche y para su director. El interés 
del yacimiento tuvo como resultado que por primera vez el museo 
contara con subvención del Ministerio de Cultura para realizar una 
excavación arqueológica. Por otra parte, solo un año después de la 
primera campaña, aparecía un artículo en una revista de divulga-
ción de ámbito nacional, Historia 16, revista especializada sí, pero 
dirigida a un amplio público. Promontori, además, también estaría 
presente en el XVI Congreso Nacional de Arqueología, realizado 
en Cartagena y Murcia en 1982. En todas estas circunstancias, 
creemos, hemos de tener en cuenta el debate que movía en esos 
años un fenómeno, como el Campaniforme, que aún hoy en día 
nos encontramos lejos de resolver totalmente, como expone, entre 
otros, Garrido Pena (1999: 16-27 y 2008: 5-12). 

Por otra parte, como bien nos señalaba el propio Ramos 
en la entrevista que realizamos para la redacción de este artí-
culo, Promontori sirvió para situar a Elche en la primera línea 
de un ámbito del conocimiento arqueológico, la Prehistoria, 
de la que estaba ausente hasta ese momento. Los numerosos 
vasos cerámicos hallados lo convertirían en un referente en 
el contexto de la arqueología prehistórica valenciana de los 
años ochenta del siglo XX. Pero es que, además, la identifi-
cación de los distintos estratos realizada por Ramos removía 
un panorama donde abundaban los hallazgos casuales, las 
intervenciones antiguas sin estratigrafía o las recogidas de 
materiales procedentes de prospecciones superficiales. Solo 
el yacimiento de La Ereta del Pedregal (Navarrés, Valencia), 
ofrecía en esos momentos una secuencia identificada. De este 
modo, Promontori ocuparía un lugar central en el estudio de 
Joan Bernabeu El vaso campaniforme en el País Valenciano 
(1984), una obra sobre esta temática que aún hoy en día sigue 
siendo una referencia en nuestro territorio. 

CARAMORO I

Según nos relata Rafael Ramos en los artículos publicados sobre 
la intervención en este yacimiento,30 el hallazgo no fue casual 
en este caso, ya que la localización del emplazamiento fue la 
consecuencia de un estudio previo del terreno. En la entrevis-
ta citada anteriormente, Ramos recordaría como por esos años 
publicó un manual de técnicas arqueológicas, su Arqueología: 
métodos y técnicas, y que una de las tareas que se autoimpuso 
fue la comprobación sobre el terreno de que las directrices que 

Figura 5.5. El archivo fotográfico del MAHE conserva un buen nú-
mero de fotografías, coetáneas a la intervención, de las piezas de 
Promontori. Museo Arqueológico y de Historia de Elche “Alejan-
dro Ramos Folqués”-MAHE.

29 En el archivo del MAHE se conserva un acta de entrega de ma-
teriales de un particular de ese año 1985, pero del 10 de octubre. 
Concretamente, se trataría de una punta de sílex, a la que le faltaba 
el rabillo, y tres fragmentos cerámicos, depositadas en el museo por 
Antonio Ramírez Fernández. Sig.: A 3/41.

30 Bajo el título “Caramoro: una fortaleza vigía de la edad del Bron-
ce”, Ramos publica un artículo en la revista Pobladores de Elche de 
1988, p. 93-98. Con el mismo título y en el mismo año publicaría 
otro artículo en Homenaje a Samuel Santos, Albacete, p. 93-108.
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exponía sobre cómo proceder a una prospección podían ser o no 
correctas.31 De este modo, en uno de sus recorridos por el campo 
de Elche, se propuso comprobar la “existencia de poblados de 
la Edad del Bronce diseminados por puntos de fácil defensa en 
el territorio ilicitano”. A esta tesis se añadió la hipótesis de la 
más que probable relación entre los mismos, ya que todos los 
materiales encontrados hasta ese momento indicaban “una mis-
ma comunidad” que habitaba diversos lugares próximos entre sí 
(Ramos Fernández, 1988a: 93). 

Partiendo, por consiguiente, de estas premisas, del carácter 
defensivo de las construcciones y de la necesidad de puestos de 
observación, Ramos buscó sobre el terreno puntos que ofrecie-
sen una gran visibilidad. Para ello siguió los caminos naturales 
que accedían al territorio ilicitano desde el interior: la cuenca 
del Vinalopó y el barranco de los Arcos. Localizada una emi-
nencia en la primera de las vías citadas, el espolón de Caramoro, 
que cumplía con las condiciones de visibilidad, sin embargo no 
halló materiales en superficie. No obstante, realizó un sondeo de 
prospección que, esta vez sí, descubrió restos de muro asociado 
a cerámicas de la Edad del Bronce. Este primer sondeo sería 
seguido inmediatamente por la realización de una trinchera en 

“Z”, en dirección E-O, con eje N-S y 1 metro de anchura, para 
conocer la amplitud del yacimiento (Ramos, 1988b: 94). La col-
matación del recinto interior, la fuerte erosión facilitada por la 
pendiente del lugar y la visita de clandestinos explicaban por sí 
mismas la ausencia de materiales detectadas en la primera visita 
de observación (fig. 5.6).

La excavación, casi inmediatamente después de la realiza-
ción del sondeo, según testimonio de Ramos, se llevaría a cabo 
en el primer semestre de 1981. Dos dibujos del yacimiento apa-
recen datados el 7 de febrero y el 22 de mayo, datos que testi-
monian que la intervención se prolongó durante varios meses.32 
Como era habitual en la época, el proceso se realizó mediante 
la implantación de una cuadrícula, la realización de sondeos 
y el recurso a muros testigo. Para todos los trabajos, también 
como era habitual, Ramos contó exclusivamente con peones del 
Ayuntamiento. 

La intervención de Ramos sacó a la luz unas estructuras que 
se interpretaron como una fortificación, con una limitada pobla-
ción residente, entre cuatro y seis personas, y con la dedicación 
exclusiva de servir de puesto de vigilancia avanzado del que 
pudo ser el gran poblado de La Moleta. De hecho, en una me-
moria de las actividades realizadas por el Museo Arqueológico 
Municipal entre 1979 y 1983, ya citada, que se custodia en el 
archivo del MAHE, Rafael Ramos no habla de la excavación en 
Caramoro, sino de “El Fortín de la Moleta”, un “puesto vigía 
para alerta de los pobladores del territorio”. Posteriormente, en 
un documento sobre la “Actividad prevista del Museo Arqueo-
lógico durante 1984”, señala que durante ese año estaba prevista 
la realización de una segunda campaña, “con el fin de conocer 
las totalidad del emplazamiento y [proceder] a la limpieza total 
de la muralla exterior”.33 En este mismo documento relaciona 
también La Moleta, “yacimiento de la Edad del Bronce al que 
posiblemente pertenezca el fortín citado. Es una meseta de pro-
piedad privada en la que, tras los trámites precisos para poder 
realizar trabajos en ella, este Museo tiene previsto realizar una 
primera prospección”34 (fig. 5.7).

Años más tarde, las obras realizadas para la construcción 
de la autovía A-7, así como el mal estado en que se hallaba el 
asentamiento, motivaron una excavación de urgencia en el ya-
cimiento, en noviembre de 1989, bajo la dirección de Alfredo 
González Prats y Elisa Ruiz Segura. La actuación se justificaría 
por los efectos del “trasiego de la maquinaria pesada encargada 
de los trabajos de rebajamiento de la plataforma sobre la que 
se asientan ambos poblados [Caramoro I y Caramoro II]”, pero 
también por el “lamentable estado en que se hallaba el asen-

Figura 5.6. El espolón de Caramoro fotografiado por Rafael Ramos. 
Museo Arqueológico y de Historia de Elche “Alejandro Ramos 
Folqués”-MAHE.

31 El manual, tras la realización de un concurso de presentación de 
proyectos que ganaría Ramos, lo publicó la editorial catalana Be-
llaterra en 1977, teniendo una segunda edición en 1981, el año de 
la excavación de Caramoro. Su acogida fue muy buena entre la co-
munidad docente y llegaría a tener una tercera edición en 1987. En 
la introducción del apartado dedicado a “La prospección”, páginas 
16 a 34 (manejamos la 2ª edición), Ramos expone: “Para intentar 
localizar un yacimiento, en primer lugar hay que realizar un estudio 
del relieve y de la hidrografía de la región, ver el mapa geológico 
y tener en cuenta el clima. Con los datos obtenidos se podrá indi-
car sobre el terreno los puntos de hábitat más favorables. Es decir, 
para intentar descubrir nuevos yacimientos es importante tener un 
conocimiento lo más preciso posible de la geografía local y ver qué 
puntos podrían haber estado ocupados en el pasado. Lógicamente, 
los más idóneos serán los que presenten abastecimiento de agua, 
defensas naturales, etc.”

32 Archivo del MAHE, sig.: A 2/39. Ambos dibujos se recogen en 
papel milimetrado. El primero, fechado el 7 de febrero, está suscri-
to por Rafael Ramos y recoge un croquis de la excavación con la 
señalización del acceso al yacimiento y las estructuras arquitectó-
nicas halladas; en el segundo, no se identifican las estructuras re-
presentadas. Se debe señalar que algunos de los materiales de este 
yacimiento que se custodian en los almacenes del MAHE aparecen 
fechados en 1982.

33 Archivo del MAHE, sig.: A 2/28.
34 No obstante, debemos señalar que este yacimiento, descubierto por 

Pedro Ibarra, todavía sigue sin excavar. Sobre el mismo se puede 
consultar el artículo de Iván López Salinas “Aproximación al yaci-
miento arqueológico de La Moleta (Elche, Alicante): un descubri-
miento de Pedro Ibarra” en la revista Festa d’Elx, 2014, p. 79-95.
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tamiento excavado por Ramos, fruto de las persistentes visitas 
de clandestinos”. Además, a todo esto se añadía “la utilización 
del lugar como vertedero de residuos textiles y de retales de 
la fabricación de calzado”. Posteriormente, en junio de 1993, 
los mismos arqueólogos efectuaron la planimetría del enclave 
(González Prats y Ruiz, 1995: 86).

Tanto en la excavación efectuada por Ramos, como en la 
actuación realizada por González Prats y Ruiz Segura, se obtu-
vieron una gran cantidad de restos arqueológicos, con una am-
plia representación de vasos y fragmentos cerámicos, restos que 
están depositados actualmente en el MAHE. 

Ramos, a tenor de la tipología cerámica, adscribiría el 
yacimiento a la II fase del Bronce Valenciano, con una ocu-
pación que podría haberse desarrollado entre los años 1500 
y 1150 a.n.e. Posteriormente, González Prats y Ruiz Segura 
establecieron la adscripción al Argar: “El carácter argárico 
de la fortificación de Caramoro I nos resulta incuestionable 
manejando, por un lado, los elementos de su cultura material, 
por otro, la existencia de una inhumación bajo el suelo de la 
vivienda E,35 así como el uso en un tramo de muro de la técni-
ca denominada “espina de pez” para la disposición de algunas 
hiladas de piedra, que recuerda la utilizada en varios poblados 
del Cobre y que documentamos en poblados argáricos como 
La Bastida de Totana o el Cerro de Enmedio” (González Prats 
y Ruiz, 1995: 100). Para estos investigadores Caramoro I se 
articulaba en el contexto de un intenso poblamiento argári-

co en el curso inferior del Vinalopó, con un máximo expo-
nente en el “gran poblado del Tabaià, del que apenas dista 3 
km, constituyendo este, posiblemente, el poblado nuclear de 
los asentamientos de la zona, boca del corredor natural que 
constituye el valle del Vinalopó, debiéndose valorar como un 
asentamiento de carácter estratégico” (González Prats y Ruiz, 
1995: 100-101). 

En relación con la filiación por Ramos del yacimiento 
dentro del Bronce Valenciano creemos que se debe señalar 
que en las Primeras Jornadas de Arqueología de la Universi-
dad de Alicante, celebradas dos años después de las primeras 

Figura 5.7. Foto aérea del yacimiento durante la excavación de 
1981. Museo Arqueológico y de Historia de Elche “Alejandro Ra-
mos Folqués”-MAHE.

35 En 1996 Blas Cloquell y María Aguilar publicaron un artículo so-
bre los restos humanos hallados, correspondientes a un individuo 
infantil de corta edad, situados en el rincón de una vivienda y con 
señales evidentes de una fractura en scalp en el cráneo provocada 
por un instrumento afilado (Cloquell y Aguilar, 1996: 10-15).

Figura 5.8. Dibujo de Rafael Ramos de tipos cerámicos de Caramo-
ro, Archivo del MAHE, sig.: A 2/59.
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excavaciones en Caramoro, Mauro Hernández señalaba, en 
su ponencia sobre la Edad del Bronce en el País Valenciano, 
que el esquema propuesto por M. Tarradell para dicho terri-
torio en los años sesenta seguía vigente. Según dicho esque-
ma, salvo algunos yacimientos de la Vega Baja del Segura, el 
resto de este amplio espacio se encuadraba en el denomina-
do Bronce Valenciano. No obstante, la ponencia resaltaba la 
necesidad de realizar una revisión crítica y puntual a fin de 
poder diferenciar dicho Bronce Valenciano de la denominada 
cultura argárica, en lo referente a la delimitación geográfica, 
cronología –a partir de estratigrafías claras y dataciones ab-
solutas–, tipo de hábitat y enterramiento. Además, también 
se debían realizar estudios exhaustivos de la cerámica, de la 
metalurgia, del utillaje óseo y lítico, así como de los testi-
monios sobre posibles actividades económicas (Hernández, 
1985: 5-63). Hernández no citaba Caramoro en su ponencia, 
pero sí mencionaba el entonces reciente hallazgo del pobla-
do del Puntal del Búho, de adscripción argárica a partir de 
un enterramiento en cista en el interior del poblado y de la 
presencia de cerámicas que podían encuadrarse en este mar-
co cultural (1985: 25 y 34). Ramos, por su parte, presentó 
en estas jornadas una ponencia en la que apenas describía 
las estructuras de Caramoro, conocidas “solo parcialmente”. 
Por lo que respecta al material, cita el hallazgo de “piezas 
carenadas, molinos de mano barquiformes, dientes de hoz y 
punzones de hueso” (Ramos Fernández, 1985a: 459-460), sin 
más comentario (fig. 5.8).

Además de los restos arqueológicos, el MAHE conserva de 
Caramoro un conjunto de documentos correspondiente a las ta-
reas de excavación y descripción del material: fotografías del 
yacimiento y de la actuación arqueológica, un conjunto de lá-
minas en papel vegetal milimetrado de los tipos de recipientes 
cerámicos, otro conjunto similar de dibujos en papel vegetal 
(probablemente con vistas a su publicación) y una serie de cro-
quis, planos y dibujos del yacimiento, así como una recreación 
de las posibles estructuras originarias.36

Hemos de señalar que pasados unos años de la actuación, 
en junio de 1990, Rafael Ramos redactaría un informe en el 
que presentaba el peligro en el que se encontraba el yacimien-
to por la acción de los factores ambientales y, sobre todo, por 
la actuación de expoliadores, a la vez que hacía ver la nece-
sidad de adoptar medidas de conservación y protección que 
permitieran la preservación en el futuro del yacimiento con 
vistas a posteriores estudios, pero también para posibilitar su 
contemplación y disfrute.

Es lamentable su progresivo deterioro debido no sólo a los 
agentes naturales que inciden sobre ellos, puesto que no han 
sido consolidados por carencia de dotación económica, sino, 
esencialmente, a las devastadoras acciones de los prospec-
tores clandestinos, que con sus rebuscas socavan las bases 
de los muros de esta construcción que, debido a ello, acaban 
derrumbándose. 

Es necesario, pues, que este monumento prehistórico va-
lenciano 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.37

Un año más tarde, en un resumen de actividades, pro-
yectos y necesidades del museo, con fecha de 8 de julio de 
1991, Rafael Ramos, planteaba la necesidad de colocación 
de paneles informativos tanto en Caramoro I como en Pro-
monotori.38

LA DIFUSIÓN DE LOS TRABAJOS

Promontori y Caramoro tuvieron un distinto tratamiento a la 
hora de divulgar los resultados de las excavaciones, en benefi-
cio del primer yacimiento, tanto por la diligencia en la difusión 
como por el número de publicaciones (fig. 5.9).

Comenzando por las exposiciones, en junio de 1982 se rea-
lizaría la exposición “Muestras arqueológicas de Elche” que 
presentaba, según palabras del propio Rafael Ramos, tipos re-
presentativos del pasado prehistórico, protohistórico e históri-
co de la ciudad. Se presentaron materiales de Figuera Redona, 
Promontori y de La Alcudia (no cita Caramoro). En el apartado 
dedicado al mundo ibérico se exhibían el denominado “vaso de 
Tanit” y la esfinge del Parque Municipal. La Venus de Ilici y 
“los ricos ajuares funerarios obtenidos en las excavaciones de 
La Alcudia”, representaban la cultura romana. El bloque final se 
dedicó al periodo andalusí con cerámicas procedentes del sub-
suelo de la urbe actual.39

Un año después, en marzo de 1983, se presentaba en la 
ciudad “El Eneolítico y la cerámica campaniforme en Elche”, 
en torno a los recientes hallazgos de las campañas realiza-
das en el Promontori de l’Agua Dolça i Salada.40 Por último, 
en el programa de actividades del Museo Arqueológico para 
1988, presentado a requerimiento del Ayuntamiento en no-
viembre de 1987, Ramos incluye la celebración de una ex-
posición dedicada a “El Eneolítico y la Edad del Bronce en 
la Comarca de Elche”, que, sin embargo, parece que no se 
celebraría hasta 1990.41

36 Todo este material se digitalizó con motivo de las intervenciones 
realizadas en 2015 y 2016. Por lo que respecta al cuaderno de ex-
cavaciones, que no se encuentra en el MAHE, Rafael Ramos, en la 
entrevista realizada para este artículo, nos señaló que en su momen-
to lo entregó a Alfredo González Prats, cuando éste intervino en el 
yacimiento.

37 “Informe sobre las excavaciones arqueológicas de Caramoro. Ple-
no de 25 de junio de 1990”. No obstante, no sabemos si llegó a 
presentarse a la Corporación, ya que hemos consultado las actas 
de Pleno de la época y no hemos encontrado referencia alguna al 
tema. Sí que aparece como informe oficial producido por el Consell 
Valencià de Cultura en 1990, cuando Rafael Ramos Fernández era 
miembro de este organismo, y se puede consultar en la página de 
la institución: https://cvc.gva.es/es/documentos-es/informe-sobre-
las-excavaciones-arqueologicas-de-caramoro/.

38 La fecha aparece en el margen del documento a lápiz, los datos re-
cogidos remiten al periodo entre 1987 y 1991. Archivo del MAHE, 
sig.: A 3/84.

39 Archivo MAHE, sig.: A 2/6.
40 Información recogida en el currículum de Rafael Ramos que se 

conserva en el archivo del MAHE.
41 Archivo MAHE, Programa de actividades para 1988, sig. A 1/29. 

Según un segundo documento, “Actividades del Museo Arqueoló-
gico” (1987 - 1991), con fecha en el margen de 8 de julio de 1991, 
esta exposición se realizó en 1990. Archivo del MAHE, sig.: 3/84.
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No obstante, debemos señalar que, salvo las notas que ci-
tamos, no tenemos datos sobre estas exposiciones, ya que no 
hemos localizado catálogos, folletos u otra información sobre 
su celebración ni sobre su contenido. 

Ramos también presentaría los resultados de la excavación 
en Promontori en diversos encuentros científicos, como en el 
XVI Congreso Nacional de Arqueología (Cartagena-Murcia, 
1982), exponiendo los trabajos realizados en el yacimiento 
y las conclusiones obtenidas en una ponencia titulada “Pre-
cisiones evolutivas sobre cerámicas de tipo campaniforme” 
(Ramos Fernández, 1983: 117-120). Por otra parte, en las Pri-
meras Jornadas de Arqueología de la Universidad de Alicante, 
ya citadas, Ramos presentaría el artículo “Un modelo de pe-
riodización arqueológica: la zona de Elche” (Ramos Fernán-
dez, 1985a: 451-478) en el que hacía un recorrido desde los 
primeros establecimientos de población en el territorio ilici-
tano hasta el último periodo de la Ilici visigoda. De Promon-
tori relacionaba la estratigrafía del yacimiento, describía los 
materiales cerámicos hallados en cada estrato, estableciendo 
una periodización a través de la propia cerámica, y, por fin, ex-
ponía sus hipótesis sobre el origen, tipo, actividad y desarrollo 
del enclave, así como sobre la cerámica campaniforme que, 
como hemos señalado más arriba, debía valorarse “como el 
resultado de una moda, ya de importaciones o de producciones 

locales”. Por fin, en 1984, presentaría un trabajo sobre las for-
mas y los motivos decorativos de los vasos hallados en Elche 
en un coloquio celebrado en Alcoi, el 1 y el 2 de diciembre, 
sobre el Eneolítico en el País Valenciano.

Por lo que respecta a las publicaciones (figs. 5.10 y 5.11), 
al año siguiente de la primera campaña en Promontori Ra-
mos expone los resultados, como ya señalamos más arriba, 
en un primer artículo sobre el Campaniforme en Elche en la 
revista de divulgación histórica de ámbito nacional Historia 
16. Además, en los años siguientes, varias revistas especia-
lizadas recogerían diversos artículos sobre este yacimiento. 
Los resultados de la campaña de excavaciones en Caramoro, 
sin embargo, salvo la breve nota de la ponencia presentada 
en las Primeras Jornadas de Arqueología de la Universidad 
de Alicante, no serían publicados hasta pasados unos años. 
Ramos daría cuenta de los trabajos, de forma parcial, en un 
artículo publicado en el Homenaje a Samuel de los Santos 

Figura 5.9. Tipología decorativa de la cerámica campaniforme. Ra-
fael Ramos Fernández, Arqueología prehistórica de la Península 
Ibérica, 1982.

Figura 5.10. Viñeta sobre Promontori del cómic “Historia de Elche” 
publicada en fascículos por el periódico Baix Vinalopó en mayo 
de 1985. Guión y dibujos: Juan José Tarí Agulló. Asesoramiento: 
Rafael Ramos Fernández.

Figura 5.11. El espolón de Caramoro según el cómic “Historia de 
Elche” publicada en fascículos por el periódico Baix Vinalopó en 
mayo de 1985. Guión y dibujos: Juan José Tarí Agulló. Asesora-
miento: Rafael Ramos Fernández.
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(Ramos Fernández, 1988: 93-98), donde mostraba un croquis 
de la planimetría del asentamiento y una interpretación de la 
evolución arquitectónica del mismo.

VALORACIONES FINALES

Los primeros años de Rafael Ramos Fernández al frente de 
la arqueología ilicitana constituyen un momento de eferves-
cencia a todos los niveles. Para la ciudad, la llegada de los 
nuevos gobernantes municipales elegidos democráticamente 
comportará la realización de proyectos largamente espera-
dos, entre ellos el traslado del Museo Arqueológico Muni-
cipal al palacio de Altamira, proceso dirigido por un Ramos 
que también reclama vigilancia ante una fiebre edificatoria 
que se está llevando por delante gran parte del patrimonio 
ilicitano y que saca a la luz, en cada nueva obra en el centro 

de la ciudad, los testimonios arqueológicos del Ilš andalusí. 
Las nuevas vías que se abren, en un proceso de moderniza-
ción imparable, también sacan a la luz restos de otro pasado, 
el de un territorio ocupado desde la Prehistoria (figs. 5.10 y 
5.11). Es así como Ramos puede excavar en el yacimiento 
del Promontori de l’Aigua Dolça i Salada, un hito para el 
museo donde Ramos halló un impresionante conjunto cam-
paniforme. La excavación sistemática de los yacimientos del 
término era una de las directrices que se fijó como propósito 
al comienzo de su andadura como director del museo, y Cara-
moro uno de sus objetivos. Ambos, junto a las noticias de los 
antiguos hallazgos de Pedro Ibarra y a las actuales excava-
ciones realizadas en el término por instituciones y empresas 
especializadas en arqueología, nos ofrecen un paisaje carac-
terizado por una intensa habitación en la Prehistoria desde 
las primeras ocupaciones neolíticas. 
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