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INTRODUCCIÓN

La producción textil es una de las actividades económicas 
más difíciles de rastrear en contextos arqueológicos. El ca-
rácter perecedero de los productos resultantes de la misma, 
así como gran parte de los instrumentos implicados en su 
elaboración, han condicionado sobremanera la capacidad 
por parte de la investigación de registrar una de las activi-
dades subsistenciales más básicas practicadas por todas las 
sociedades prehistóricas. Sin embargo, la presencia de una 
serie de artefactos de barro de diversa morfología, peso y 
distinto número de perforaciones transversales, interpretados 
como los contrapesos de la urdimbre en los telares verticales 
(López Mira, 2009; Jover y López Padilla, 2013), ha permiti-
do inferir uno de los procesos de trabajo fundamentales en el 
proceso productivo textil: la tejeduría.

Por otro lado, ha sido frecuente considerar en el proceso de 
investigación del registro arqueológico a toda agrupación de 
este tipo de artefactos como áreas de actividad donde se habrían 
desarrollado actividades textiles y, por lo tanto, como la eviden-
cia directa de telares verticales. No obstante, desde nuestro pun-
to de vista, este tipo de inferencia directa, simplista y especu-
lativa, no es del todo correcta a nivel metodológico si tenemos 
en cuenta la complejidad y la variabilidad de la formación de 
los contextos arqueológicos (Schiffer, 1977). Es probable que 
la concentración de este tipo de artefactos también responda a 
otras áreas de actividad, incluso a la posible reutilización de és-
tos en otros menesteres (Basso, 2018a).

En este estudio presentamos el conjunto de instrumentos de 
trabajo que pudieron estar relacionados con la actividad textil en 
el poblado argárico de Caramoro I, con independencia de que se 
trate de evidencias directas de telares o de otro tipo de áreas de 
actividad, como pueden ser las de almacenamiento o desecho. 
A su vez, para intentar dilucidar esas cuestiones, se indaga so-
bre la disposición en la que fueron documentadas las pesas de 

telar, tanto en número como posición, así como la distribución 
espacial de los hallazgos, su ubicación exacta en el yacimiento 
y su relación con el resto de medios y espacios de producción 
inferidos. Toda esta información, desde nuestra perspectiva, es 
fundamental para entender este tipo de actividades en el registro 
arqueológico y para ser puesta en relación con las evidencias 
existentes en otros yacimientos de la Edad del Bronce.

PESAS DE TELAR

Durante las diversas campañas de excavación realizadas en Ca-
ramoro I se documentaron numerosas pesas de telar de barro. A 
pesar de que ninguna de ellas fue encontrada completa, por la 
morfología de todos los fragmentos registrados podemos saber 
que se trata de las pesas de telar oblongas o de tendencia rec-
tangular con los lados cortos redondeados de cuatro perforacio-
nes alineados 2 a 2 (Jover y López Padilla, 2013: 160; Basso, 
2018b). El total de fragmentos de pesas de telar documentadas 
en el yacimiento asciende aproximadamente a los 50 ejempla-
res. En las excavaciones antiguas se documentaron más de 30 
fragmentos, aunque solo unos pocos fueron identificados como 
fragmentos de pesas de telar. En lo que respecta a las excava-
ciones más recientes, desarrolladas en los años 2015 y 2016, 
se encontraron en mejores condiciones de conservación más de 
una decena de fragmentos, los cuales fueron identificados como 
integrantes, como mínimo, de unas nueve pesas de telar.

caMpaña de 1989

Durante las excavaciones de A. González Prats y E. Ruiz Segura 
efectuadas en 1989 se documentaron varios grupos de fragmentos 
identificados como pesas de telar. De los grupos de fragmentos 
que integran partes de las pesas de telar y permiten identificarlas 
como tales, dos fueron hallados en el Espacio A –CMI-612 y CMI-
613– y otro en el Espacio D –CM-614–. La más completa de las 
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pesas de telar –CMI-612– (figs. 18.1) está formada por tres frag-
mentos que al unirlos presenta unas dimensiones de 17,5 x 14 x 
4,5/6 cm y permiten describirla claramente como una pesa de telar 
oblonga de cuatro perforaciones. Dos de esas cuatro perforaciones 
se conservan íntegramente y las otras dos, aunque se encuentran 

partidas por la fractura que sufrió la pieza en uno de sus extremos, 
pueden distinguirse con claridad. El diámetro máximo de las per-
foraciones completas, presente en ambas caras de la pieza, es de 
1,5 cm. Seguramente éste fue ampliado por el desgaste producido 
por el recurrente uso, puesto que en el interior de la pieza el diáme-

Figura 18.1. Pesa de telar CMI-612.

Figura 18.2. Dibujo de las pesas de 
telar documentadas en las campañas 
antiguas (Dibujos: Sergio Martínez 
Monleón).
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tro de la acanaladura de las perforaciones, observable en sección 
gracias a las diversas roturas de los fragmentos, se estrecha hasta 
tener 1 cm aproximadamente. 

Los otros fragmentos –CMI-613 y CMI-614– presentan unas 
dimensiones de 12,8 x 10,5 x 5,8 cm y 7,9 x 5,2 x 5,9 cm, res-
pectivamente. La pieza CMI-613 (fig. 18.2.1) está formada por 
un conjunto de fragmentos del extremo de una pesa de telar de 
la que solo se conserva una de sus caras y en la que se observan 
dos perforaciones, una completa y otra partida, en ambos casos 
más estrechas que la de la pesa de telar CMI-612. Los fragmentos 
que forman la CMI-614 (fig. 18.2.2) son el borde de una de las 
esquinas de una pesa de telar de la que solo puede observarse una 
perforación partida por la mitad. Sobre las características de estas 
tres pesas documentadas e identificadas en las campañas antiguas, 
podemos señalar que estos tres ejemplares tienen un grosor de di-
mensiones similares, rondando los 6 cm.

En el Espacio E, concretamente en lo que fue definido por A. 
González Prats y E. Ruiz Segura como el “estrato de incendio” 
del “Área B6”, fueron documentados aproximadamente unos 
24 fragmentos de pesas de telar. Son fragmentos de pequeño 
tamaño que presentan muy mala conservación y de los que solo 
han podido identificarse 4 bordes de diferente grosor –7,5; 5,7; 
5; y 3,7 cm–, que nos permiten individualizar 4 pesas de telar 
del conjunto total de fragmentos. El más grande de todos ellos 
–9 x 4 x 7,5 cm– es el más interesante, puesto que presenta en el 
centro de la acanaladura de su perforación partida lo que parece 
ser la impronta de un vegetal, posiblemente carrizo (fig. 18.3). 
Lo significativo de dicha impronta, no apreciable en las perfora-
ciones del resto de pesas de telar, es que podría ser la huella de 
uno de los materiales utilizados para realizar las perforaciones 
durante el proceso de manufacturación de las pesas de telar. El 
poco uso de este artefacto podría estar mostrándonos algo muy 
difícil de identificar y que pocas veces se conserva en otras pe-
sas debido al evidente desgaste producido por el roce de los 
hilos o cuerdas al estar suspendidas en el telar. De los otros tres 
fragmentos de pesas de telar reconocibles de este contexto solo 
uno presenta la evidencia de una perforación. 

Alfredo González Prats y Elisa Ruiz Segura también docu-
mentaron en el Estrato II del Área B5a otro fragmento de pesa 
de telar. Sus dimensiones son de 5 x 5,8 x 5,6 cm con una úni-
ca perforación, que se encuentra seccionada. Lo mismo ocurre 
con uno de los dos fragmentos inventariados como CMI-1012 
(fig. 18.2.3), al parecer los únicos encontrados durante las ex-
cavaciones de Rafael Ramos en 1981 y de los que no tenemos 
contexto, aunque es probable que pertenezcan al Espacio A. Las 
medidas del fragmento que presenta la perforación son: 7,7 x 
4,3 x 5,3 cm. 

caMpañas 2015-2016

No obstante, los hallazgos más significativos fueron los que tuvie-
ron lugar durante la campaña de 2016. En la Zona 1 del Espacio 
A se documentó en la UE 1007, interfaz entre el derrumbe –UE 
1005– y el pavimento –UE 1002–, una concentración de pesas 
de telar. A pesar del grado de fragmentación de las mismas y el 
mal estado de conservación que presentan –ninguna se encuentra 
completa–, se han podido identificar un total de 7 pesas, todas 
ellas de la misma tipología que las antes descritas. Las que nos 
aportan los datos más relevantes son las que conservan alguna 
de sus perforaciones o de las que puede apreciarse su grosor y en 
algún caso su anchura (fig. 18.4). Contamos con 3 ejemplares que 
conservan una de sus perforaciones –CMI-16 1007/15, CMI-16 
1007/20 y CMI-16 1007/21– y de las que puede conocerse, de sus 
dimensiones totales, únicamente el grosor. 

La pesa de telar CMI-16 1007/15 solo presenta buenas 
condiciones de conservación en una de sus esquinas donde 
se localiza una perforación de 1,4 cm que no está centrada en 
el eje del vértice, como sucede en la mayoría de los casos de 
pesas de telar de esta tipología. El resto de la pieza está muy 
fragmentado, aunque puede apreciarse que el grosor es de 7 
cm. La pesa CMI-16 1007/20 conserva un único fragmento 
en buen estado, cuyas medidas son 13 x 8,5 x 5,2 cm y tiene 
una perforación que por el desgaste de uso presenta un diá-
metro diferente en cada cara: 1,6 cm de un lado y 1,1 cm del 
otro. Por otro lado, la pesa CMI-16 1007/21, también muy 
fragmentada, conserva una de sus esquinas con un grosor de 

Figura 18.3. A. Fragmento seccionado de pesa de telar con impron-
ta vegetal en la perforación. B. Detalle de la impronta.
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Figura 18.4. Fragmentos de las pesas de telar de la concentración de la UE 1007. 
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7 cm y una perforación muy pequeña que, aunque parece en-
sancharse en el interior, es de 0,5 cm en ambas caras. En este 
caso la perforación tampoco se encuentra centrada en el eje 
del ángulo de la pieza.

Del resto de pesas de telar, la más singular es la CMI-
16 1007/19. De los dos fragmentos conservados que unen 
formando uno de los extremos de la pesa se observan tres 
perforaciones, dos de las cuales se encuentran en una de las 
esquinas, a muy próxima distancia entre sí. Un caso simi-
lar fue el documentado en el Cabezo de la Escoba (Cabezas, 
2015: 169, Lám. 43), donde se encontró una pesa de telar con 
un total de 5 perforaciones, de las que 2 se encontraban jun-
tas en uno de los ángulos. Aunque desconocemos si esta pesa 
de telar contaba también con 5 perforaciones en su momento 
de vida útil, sí podemos observar que por algún motivo contó 
con tres perforaciones en uno de sus lados cortos, posible-
mente para corregir algún error en una de sus perforaciones. 
De esta pesa, además del grosor de 7 cm, puede observarse 
que su anchura es de 15 cm.

Al margen de esta concentración significativa también 
fueron documentados en la campaña de 2016 fragmentos de 
pesas de telar en otras unidades estratigráficas. Es el caso de 

los tres fragmentos de una misma pesa –CMI-16 1005/44– 
encontrada en la UE 1005 y de otros tres fragmentos de otra 
pesa –CMI-16 2102/3– en la UE 2101, que en ambos casos 
conservan escasos indicios de sus perforaciones. Cabe men-
cionar que la pesa de telar CM-16 1005/44 fue documenta-
da en la UE 1005, estrato de derrumbe que cubría la interfaz 
donde se documentó la concentración de las 7 pesas antes 
mencionada. Por la posición donde fue hallada, a pocos cen-
tímetros por encima del pavimento en el que se concentraban 
el resto de pesas de telar de la UE 1007, consideramos que 
formaría parte del mismo conjunto.

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL Y ÁREAS DE ACTIVIDAD

La producción textil en Caramoro I está atestiguada por la 
evidencia de artefactos vinculados a los procesos de trabajo 
de tejeduría: las pesas de telar (fig. 18.5). Sin embargo, a la 
hora de inferir las áreas de actividad donde pudieron haber-
se desarrollado en un espacio determinado dichos procesos 
de trabajo es necesario contar con el agrupamiento de las 
mismas. De gran dificultad será inferir dichos procesos si no 
fueron realizados con el telar vertical de pesas debido a la 

Figura 18.5. Distribución espacial de los instrumentos de trabajo textil registrados con las áreas de actividad determinadas y los espacios 
sin determinación exacta. 
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ausencia de evidencias materiales en el registro arqueológico 
por el posible carácter perecedero de los instrumentos de tra-
bajo utilizados (Basso, 2018a).

La concentración de pesas de telar más significativa y me-
jor documentada fue la encontrada en la campaña de 2016 en 
la Zona 1 del Espacio A (fig. 18.6). Se trata de la zona meridio-
nal de la Habitación A donde está ubicado el banco UE 2036, 
el cual se adosa a los muros UE 2001 y 2009, junto al vano de 
acceso al patio interior del poblado –Espacio B–. El conjunto 
de pesas de telar fue documentado en un contexto de incendio, 
concretamente en la UE 1007 sobre el pavimento UE 1002, 
a los pies del banco, y pudo ser asociado a un amplio reper-
torio de materiales. Entre ellos se encuentran 4-5 recipientes 
cerámicos –ollas de la forma 4 y tulipas de la forma 5 de gran 
tamaño–, un hacha pulida, varios cantos en estado de prepa-
ración, un punzón con forma de aguja de hueso (fig. 18.7) y 
una valva de Cerastoderma edule. A pesar de encontrarse muy 
fragmentadas y haber sido compactadas por la presión de los 
niveles de ocupación posteriores al sedimento de relleno y a 
otros materiales, presentaban una disposición irregular, pero 
bastante alineada, de poco más de un metro de distancia, para-
lela al banco (fig. 18.6a y 18.6b).

Por la disposición de las pesas de telar y algunos de los 
materiales asociados, muchos de los que posiblemente se en-
contraban en el banco, podemos inferir dicho espacio como 
un área de actividad múltiple, entre las que se encuentran 
las textiles. Al estar situado muy cerca del vano de acceso al 
patio, y por lo tanto de una ingente entrada de luz, es posible 
plantear que allí se encontraba montado un telar vertical. De 
ser así estaríamos ante un área de actividad productiva dentro 
de una habitación de gran tamaño –unos 34 m2– donde tam-
bién se realizaron otro tipo de actividades laborales, como es 
el caso de la molturación de cereales. La presencia de agru-
paciones de pesas de telar en habitaciones donde se desarro-
llaron también otro tipo de actividades ha sido constatada en 
otros yacimientos argáricos, como en el edificio central H1 

Figura 18.6. Concentración de pesas de telar de la UE 1007 asocia-
das al banco UE 2036 de la Zona I del Espacio A. A. Vista general 
desde el norte. B. Se puede observar su concentración a ambos ex-
tremos del jalón. 

Figura 18.7. Pesas de telar fragmentadas de la concentración de la UE 1007 y diversos materiales asociados.. 
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de la Tira del Lienzo (Delgado-Raack et al., 2015), o de la 
periferia argárica, como el Departamento XVIII de Cabezo 
Redondo (Soler García, 1987).

Otra posibilidad que no descartamos en la relación entre el 
espacio de producción textil inferido y el patio interior, dada 
la cercanía entre ambos, es que el telar también pudiera ser 
montado fuera. De ser así, la delimitación de dicho espacio 
interior como un área de producción de tejidos recurrente en 
el tiempo estaría determinada por la posibilidad de optar entre 
tejer en una zona exterior o interior, en función de la estación 
del año o de las condiciones climatológicas. Áreas de activi-
dad textil en zonas exteriores o cercanas a las mismas tam-
bién fueron inferidas en el CEVIg de Peñalosa, junto al patio 
donde se desarrollaron actividades metalúrgicas (Contreras y 
Cámara, 2000: 129), y en el espacio de circulación de Cabezo 
Redondo (Hernández et al., 2009), interpretado como un área 
donde se desarrollaron diversas actividades productivas (Gar-
cía Atiénzar, comunicación personal).

Sobre la distribución espacial del resto de pesas de telar, 
mayoritariamente documentadas en las campañas antiguas, 
solo podemos mencionar algunos apuntes. La información 
más detallada y significativa con la que contamos, a pesar de 
las limitaciones que nos ofrece para saber exactamente don-
de fueron encontradas, es la de las pesas de telar CMI-612 y 
CMI-613. Sus excavadores apuntan que fueron halladas en la 
“Casa A”, concretamente en el “suelo de la casa”, “debajo del 
banco de entrada de la casa”. Por el diario de excavación de 
A. González Prats y E. Ruiz Segura sabemos que se trata de 

“varias pesas de telar”, asociadas a objetos de marfil –botón 
prismático en “V” y 2 fragmentos de brazalete–, documenta-
das en la zona de acceso del Espacio A.

Exactamente en ese mismo espacio, durante la campaña de 
2016 se encontró un banco –UE 2003– sobre el que descansaba 
un estrato –UE 2101– donde se documentó una pesa de telar ais-
lada –la 2102-3– (fig. 18.9), la cual creemos, sin embargo, que 
podría estar asociada a las pesas de telar documentadas por A. 
González Prats y E. Ruiz Segura. Eso podría significar que esta 
concentración de pesas, documentada al desmontar el banco del 
momento más reciente de ocupación del poblado, se encontra-
ba sobre otro banco más antiguo –UE 2003–, no identificado 
como tal hasta la campaña de 2016. De ser así, consideramos 
que todo este conjunto de artefactos pertenecería al segundo 
momento de ocupación del poblado, a diferencia del otro grupo 
de pesas de telar encontrado en la zona 1 del Espacio A, datado 
en el primer momento. Esto nos permite plantear la posibilidad 
de estar ante otra área de actividad textil vinculada al Espacio 
A, también asociada a un banco y a una entrada de acceso y 
de luz, pero correspondiente cronológicamente a otro momento 
de ocupación. Aunque, en este caso, el área de actividad textil 
estaría localizada en un espacio exterior junto al banco ubicado 
en la zona de acceso al Espacio A, muy cercano también a la 
zona de acceso al poblado. Los calzos de poste registrados en 
torno al banco nos hacen pensar que se trataría de un patio de 
acceso techado, bastante similar a lo propuesto para el Espacio 
D, utilizado como área de trabajo (fig. 18.9). 

Sobre la ubicación del grupo de 24 fragmentos de pesas de 
telar antes mencionado, a partir del que se ha podido individua-
lizar, como mínimo, unas cuatro pesas por las diferencias en el 
grosor, solo contamos con la indicación de que fueron encontra-
das en el “estrato de incendio” del “Área B6” del Espacio E. A 
pesar del elevado grado de fragmentación de las piezas, se trata 
de un número significativo de pesas de telar correspondiente a 
un contexto que sufrió las inclemencias del fuego, lo que nos 
hace pensar en la existencia de un telar en la habitación o de un 
espacio de almacenamiento. A partir de estos datos es posible 
inferir que allí también debieron realizarse trabajos de carácter 
textil, aunque desconocemos el lugar exacto donde pudo haber 
estado montado el telar o ubicada el área de almacenamiento.

Por último, otras de las pesas de telar de las que tenemos 
algo de información sobre su ubicación espacial aproximada, 
son las correspondientes al Espacio D: por un lado, la CMI-614; 
y por otro, la que carece de número de inventario, hallada en el 
“Estrato II” del “Área B5a” de dicho espacio. 

LA PRODUCCIÓN TEXTIL EN CARAMORO I

De los instrumentos de trabajo imprescindibles para desarro-
llar las actividades textiles en el poblado argárico de Caramoro 
I únicamente contamos con la evidencia de las pesas de telar. 
Aunque solo ha sido posible inferir dos áreas de actividad don-
de pudieron haberse situado telares verticales, la presencia de 
más pesas o fragmentos de las mismas en más espacios del 
poblado constata, a pesar de las limitaciones del registro, que 
la tejeduría fue una actividad de carácter habitual entre sus 
habitantes. No podemos decir lo mismo del hilado o de otros 
procesos de trabajo necesarios para la obtención del producto 
textil final. En ese sentido, merece ser destacada la ausencia 

Figura 18.8. Localización de las concentraciones de pesas de telar 
del Espacio A.
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de fusayolas, cuestión que nos abre una serie de interrogantes 
sobre cómo se desarrolló el proceso de obtención de hilo, in-
dispensable para posteriormente realizar los tejidos. El único 
artefacto que por morfología podría aproximarse a una fusa-
yola es la pieza bicónica de arcilla –CMI-571– documentada 
durante las excavaciones de A. González Prats y E. Ruiz Se-
gura (fig. 18.10). Formalmente, parece una fusayola bicónica 
como las que se han documentado en el territorio argárico del 
Bajo Segura y Bajo Vinalopó y su periferia –en yacimientos 
como San Antón, Laderas del Castillo, Tabayá y Cabezo Re-
dondo– (López Mira, 1995; 2004), con un tratamiento externo 
de la pasta muy depurado y unas dimensiones de 4,58 x 4,52 x 
2,7 cm. Sin embargo, la ausencia de perforación en su eje cen-
tral, característica principal para poder desempeñar su función 
como contrapeso de huso en el proceso del hilado, la excluiría 
para ser caracterizada como tal. 

Una posibilidad que barajamos es que se trate de una fu-
sayola que no atravesó todo el proceso de manufacturación y 
que fue descartada para tal uso antes de que se le realizase la 
perforación. Como desconocemos el contexto exacto donde fue 
documentada, y si tenemos en cuenta la existencia de niveles de 
incendio en el asentamiento, es posible que su endurecimien-
to haya sido provocado por un proceso independiente al de su 
fabricación interrumpida. De esta manera, la perforación no 
habría sido realizada en el momento en el que la pieza de arci-
lla aún estaba fresca y el resultado final, fruto de avatares que 

se nos escapan, habría dado lugar a un artefacto similar a una 
peonza. En ese sentido, de tratarse de una fusayola incompleta, 
tendríamos un interesante ejemplo para reflexionar sobre el pro-
ceso de manufacturación de este tipo de instrumentos y plantear 
que las fusayolas de la Edad del Bronce podrían haberse per-
forado con el barro aún crudo una vez realizada la forma de la 
pieza y no simultáneamente. 

El proceso de la tejeduría está claramente constatado por 
las numerosas pesas de telar documentadas. Todas ellas se co-
rresponden al grupo tipológico de las oblongas-rectangulares 
de gran tamaño con cuatro perforaciones alineadas 2 a 2, que 
pueden presentar una morfología de tendencia circular o rec-
tangular con los bordes redondeados y una sección frontal rec-
tangular (Jover y López, 2013; Basso, 2018b). Se trata de un 
tipo de pesas de telar característico del cuadrante suroriental de 
la península Ibérica durante los momentos iniciales de la Edad 
del Bronce, y cuyo origen podría remontarse a los momentos 
finales del III milenio cal BC, como al parecer quedó constatado 
en Tabayá, donde pesas de telar similares fueron encontradas en 
asociación a cerámicas decoradas con puntillado y triángulos 
invertidos (López Mira, 2009) características de la fase inicial 
de El Argar (Hernández et al., 2019: 39). 

Pesas de telar de este tipo fueron documentadas, siempre en 
contextos previos a c. 1750 cal BC (Jover y López, 2013), en 
numerosos yacimientos del grupo argárico como Tabayá (López 
Mira, 2009), San Antón, Laderas del Castillo (Furgús, 1937), Ca-

Figura 18.9. Pesa de telar CMI-2102-3 documentada sobre el banco UE 2003.
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bezo Pardo (López y Martínez, 2014), La Almoloya (Cuadrado, 
1945; Lull et al., 2015), Lorca (Ponce, 1997), El Oficio (Siret y 
Siret, 1890) o Fuente Álamo (Siret y Siret, 1890), pero también 
en yacimientos del denominado “Bronce Valenciano” como la 
Lloma de Betxí (De Pedro, 1998), Cabezo de la Escoba (Ca-
bezas, 2015), Barranco Tuerto (Jover y López, 2005), Castell 
d’Almizra (Basso, 2018b), Mas de Menente (Pericot y Ponsell, 
1928) o Serra Grossa (Llobregat, 1969), y del Bronce Manche-
go, como el Cerro del Cuchillo (Hernández y Simón, 1993), el 
Acequión (Fernández Miranda et al., 1990), la Motilla de Azuer 
(Molina et al., 1979) y la Morra del Quintanar (Martín, 1984), 
entre otros. En ese marco cronológico se encuadra la datación 
realizada sobre una vértebra de Cervus elaphus procedente del 
nivel de incendio sobre el pavimento en la Zona I del Espacio A 
–UE 1007– donde se encontró el conjunto de pesas de telar más 
relevante de Caramoro I, otorgando unas fechas cercanas al 1950 
cal BC –3580±30 BP (2σ).

Por lo general, se trata de un tipo de artefacto bastante ha-
bitual en el repertorio de materiales documentados en los yaci-
mientos de la Edad del Bronce, aunque en la mayoría de las oca-
siones se recuperan aisladas, muy fragmentadas o en pequeños 
grupos. Para hablar de telares son las concentraciones de pesas 
de telar las que nos posibilitan a nivel metodológico inferir su 
presencia y plantear donde pudieron estar ubicados y qué papel 
pudieron haber desempeñado en la vida del asentamiento (Bas-
so, 2018a). Los numerosos fragmentos hallados en el “estrato de 
incendio” del Espacio E apuntan a que seguramente allí existió 
un espacio de producción de tejidos, y por lo tanto un telar. Sin 
embargo, son las concentraciones del Espacio A las que nos per-
miten delimitar con mayor precisión dos áreas de actividad don-
de se ubicaron dos telares, correspondientes a diferentes fases 
de ocupación. Ambos presentan semejanzas en lo que respecta a 
las características de su ubicación, puesto que se encuentran en 
zonas cercanas a las puertas de acceso de la habitación –tanto 
al acceso norte en la Zona II, como al acceso sur en la Zona I–, 
así como junto a bancos (ver fig. 18.8). En ese sentido, la con-
centración de la Zona I es la que mejor información nos ofrece, 
tanto por el número de pesas –un total de 8–, como por el hecho 
de poder ser asociadas a una serie de artefactos vinculados a 
otras actividades de trabajo en clara relación con el banco. De 
los objetos asociados podemos relacionar con las actividades 
textiles y con el propio telar, el punzón de hueso y la valva de 
Cerastoderma edule. El punzón presenta pulidos de manufac-
turas y de uso en su extremo útil, mientras que en relación a la 
valva no queremos descartar la posibilidad de atribuirle, dado 
su borde agudo, la función como herramienta cortante, posible-
mente para el corte de hilos. 

En otros yacimientos donde fueron registradas concentra-
ciones significativas de este tipo de pesas de telar el número de 
ejemplares que componen las agrupaciones varía considerable-
mente. El caso más parecido a la concentración de 8 pesas de 
telar de la Zona I del Espacio A de Caramoro I es el registrado 
en Lorca, concretamente en la c/ Rubira, nº 12 (Ponce, 1997). 
En la excavación de urgencia allí desarrollada se documentó en 
el Estrato VIII una concentración de un total de 9 pesas de telar 
(Ponce, 1997: 360, lám. 3).

Sin embargo, en contextos de los momentos iniciales de la 
Edad del Bronce lo más frecuente es documentar agrupaciones 
con un menor número de pesas de telar oblongas, aproximada-

mente entre los 2 y los 4 ejemplares, como ha sucedido en ya-
cimientos como La Almoloya (Cuadrado, 1945: fig. 7), Tabayá 
(López Mira, 2009: 147, nota 7), el Cabezo de la Escoba (Soler, 
1986: 384; Cabezas, 2015), Barranco Tuerto (Jover y López, 
2005: 135), Cerro del Cuchillo (Hernández y Simón, 1993: 42) 
o el Acequión (Fernandez Miranda et al., 1990: 355). Esto po-
dría estar hablándonos de que a la hora de montar telares verti-
cales con este tipo de pesas de telar lo más habitual sería recurrir 
a esa cantidad aproximada de ejemplares, siendo así, los telares 
inferidos en Caramoro I y Lorca, de mayores dimensiones por 
usar más del doble de contrapesos.

Por otra parte, se conocen dos contextos excepcionales 
donde las concentraciones de pesas de telar oblongas superan 
con creces a la cantidad de ejemplares documentadas en la con-
centración de Caramoro I. Nos referimos a los casos de la Llo-
ma de Betxí, donde se encontraron un total de 28 pesas apiladas 
en el suelo de la Habitación I (De Pedro, 1998: 181-182) y del 
Castell d’Almizra (Camp de Mirra, Alicante), donde un con-
junto de 23 pesas fue evidenciado de la misma forma tras una 
pequeña intervención –Sondeo A– (Basso, 2018b). En estos 
casos, donde más de una veintena de pesas de telar de grandes 
dimensiones y elevado peso fueron documentadas, lo más razo-
nable es plantear que no se trate de un área de actividad produc-
tiva, sino de almacenamiento de pesas. Por la disposición que 
presentaban, y en el caso de la la Lloma de Betxí también por 
su ubicación junto a la puerta de comunicación entre estancias 
cerradas (De Pedro et al., 2015: 74), parecen acercarnos más a 
esta hipótesis (Basso, 2018b: 59). 

En definitiva, el yacimiento de Caramoro I presenta va-
rios espacios donde fueron documentados conjuntos y restos 
fragmentarios de pesas de telar que nos permiten valorar la 
producción de tejidos como una actividad habitual y relevan-

Figura 18.10. Pieza bicónica de barro cocido CMI-571.
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te entre los habitantes de Caramoro I. Sin duda, el Espacio 
A, parece ser la estancia que presenta una mayor concentra-
ción de actividades de carácter productivo, entre las que se 
encuentran las textiles. La presencia de dos espacios donde 
posiblemente se localizaron dos telares verticales de pesas, 
correspondientes a momentos de ocupación diferente, pero 
asociados a una misma habitación, que por ubicación y tama-
ño parece ser la principal del asentamiento, permite inferir 

un cierto grado centralización de algunas de las actividades 
subsistenciales y necesarias para la comunidad allí residente. 
Esto es algo que será más frecuente a partir de c. 1800 cal 
BC (López y Jover, 2014), aunque con el claro interés de un 
mayor control de los procesos productivos esenciales para 
la reproducción de la vida social, como quedó constatado en 
otros núcleos de población argárica como la Tira del Lienzo 
(Delgado et al., 2015).
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