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INTRODUCCIÓN

Aún resultaba un lugar común en la bibliografía arqueológica 
del siglo pasado señalar la paulatina decadencia de la produc-
ción de artefactos de hueso a medida que nos adentrábamos en 
las denominadas “Edades del Metal”. La suposición de que el 
“descubrimiento” del metal y su incorporación al ajuar domés-
tico de las comunidades calcolíticas y de la Edad del Bronce 
conllevaría un paulatino desuso de las materias óseas –en franca 
desventaja frente a la mayor dureza y durabilidad atribuida a los 
artefactos metálicos– siempre estuvo muy en consonancia con 
la perspectiva del “progreso” tecnológico que, de forma mayo-
ritaria, y más o menos consciente, ha guiado las explicaciones 
más comunes relativas al desarrollo de nuestra prehistoria.

Aunque desde un punto de vista meramente estadístico po-
dríamos encontrar algunos datos con los que avalar este tipo de 
argumentos, hace ya tiempo que expuse las razones por las que, 
a mi juicio, la implementación de la producción metalúrgica en 
el Sureste y Este de la península ibérica no supuso una “deca-
dencia” de la manufactura de productos de asta y de hueso, y 
mucho menos su abandono, sino que el registro arqueológico 
conservado en esta zona permite advertir, entre mediados del III 
y mediados del II milenio ANE, una profunda transformación y 
adaptación a nuevas necesidades (López Padilla, 2011).

Aunque El Argar constituye, sin lugar a dudas, el gru-
po arqueológico de la Edad del Bronce más investigado de la 
península ibérica, y el que probablemente concentra en la ac-
tualidad el mayor número de proyectos de intervención arqueo-
lógica, evaluar la producción y el consumo de objetos óseos en 
los yacimientos argáricos no resulta, a pesar de lo que podría 
pensarse, una tarea sencilla. Estamos aún lejos de disponer de 
información contextual y estratigráfica actualizada, y aún per-
manecen sustancialmente inéditos los catálogos detallados de 
artefactos óseos de algunos de los yacimientos más intensa-
mente investigados en las últimas décadas, como Gatas, Fuente 

Álamo o Castellón Alto, entre muchos otros. Lamentablemente, 
por tanto, para trascender la mera catalogación de ítems y su 
análisis arqueométrico, y abarcar cuestiones relativas a los 
modelos de gestión de la producción ósea y a sus pautas de 
consumo, todavía debemos atenernos al material publicado, 
procedente de excavaciones más o menos recientes –como Ta-
bayá, Illeta dels Banyets, Cerro de la Encina o Peñalosa (López 
Padilla, 2011; Mérida, 2000; Altamirano, 2012; 2013)– y a los 
amplios pero en su inmensa mayoría descontextualizados con-
juntos de los trabajos clásicos del siglo pasado. 

Es en ese marco en el que este pequeño estudio cobra su 
mayor sentido y relevancia. Proveniente casi en su totalidad de 
unos trabajos arqueológicos llevados a cabo en las postrimerías 
del siglo XX, y que quedaron en esencia inéditos, el conjunto 
de artefactos óseos de Caramoro I permite, a la luz de los datos 
estratigráficos que han proporcionado las intervenciones reali-
zadas en 2015 y 2016, incrementar un poco el exiguo inventa-
rio de objetos hallados en los yacimientos argáricos excavados 
y avanzar un pequeño paso más hacia nuestra comprensión de 
esta parte esencial del registro arqueológico. 

EL REGISTRO ARTEFACTUAL ÓSEO DE CARAMORO I: 
CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN

En el yacimiento de Caramoro I se recuperó un total de 21 
artefactos mediales (instrumentos) elaborados con materias 
óseas –huesos de vertebrados y asta de cérvido– en su gran 
mayoría documentados durante las excavaciones de R. Ramos 
Fernández en 1981 y de A. González Prats y E. Ruiz Segura 
en 1989. Durante los trabajos realizados en 2015 y 2016 se 
localizaron sólo tres objetos más: una punta de flecha de pe-
dúnculo y aletas de la UE 1000 del espacio A, y dos punzones: 
uno de la UE 1007 –espacio A– y otro de la UE 1805 –testigo 
B, ubicado extramuros–. Una pequeña cuenta de collar dis-
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coidal, elaborada en nácar, fue localizada en la UE 1204 del 
espacio C. Ésta última se añade a una serie de productos de 
marfil, que analizaré más en detalle en un capítulo aparte, 
con los que conforma el total de artefactos finales hallado en 
el yacimiento. 

Los artefactos de hueso o asta de ciervo localizados en 
los almacenes del MAHE en la actualidad son los que se re-
lacionan en la tabla 15.1.

Exceptuando un par de piezas, de las que tenemos referen-
cias en los diarios de campo o en las etiquetas de las bolsas y 
cajas en las que se conservaban, el grueso de los materiales de 
las campañas de excavación de 1981 y 1989 carece de datos 
acerca de su contexto o estratigrafía. Por otro lado, en las depen-
dencias del MAHE se conservan otras tres piezas sin número 
de registro que, no obstante, se hallaban almacenadas entre los 
materiales arqueológicos del yacimiento. Estas tres piezas se 

han identificado provisionalmente para este estudio como CMI-
sn-1, CMI-sn-2 y CMI-sn-3. En mi opinión, es probable que se 
trate de artefactos hallados durante la campaña de 1981, de los 
que en el inventario realizado apenas hemos localizado media 
docena. Hay, por último, otras tres piezas que en su día fueron 
catalogadas como artefactos, y por tanto sigladas (CMI-576, 
CMI-856 y CMI 1099), pero que tras una detenida observación 
de las mismas he descartado como tales, ya que se trata de hue-
sos quemados y un fragmento de asta de ciervo que no presenta 
huellas de elaboración. 

En la última década hemos visto publicadas diversas obras 
que han afrontado la clasificación de artefactos óseos del Cal-
colítico y/o de la Edad del Bronce desde diversas perspectivas 
teórico-metodológicas (Maicas, 2007; López Padilla 2011; Al-
tamirano 2013; 2014; Pau y Cámara 2019). Sin embargo, sólo 
unos pocos trabajos se han centrado explícitamente en el es-

Tabla 15.1. Relación de artefactos óseos localizados en Caramoro I.

Sigla Tipo Descripción Figura Longitud Anchura Espesor

CMI-572 A211 Punzón sin base epifisial con abertura del canal 
medular 3.1 128 mm 20,5 mm 2 mm

CMI-573 A222 Punzón sin base epifisial sin abertura del canal 
medular, de sección aplanada 3.4 94 mm 10 mm 4 mm

CMI-574 A222 Punzón sin base epifisial sin abertura del canal 
medular, de sección aplanada 3.5 84,5 mm 14,5 mm 4 mm

CMI-575 L111a Alfiler de base epifisial en fíbula de suido 1.7 118 mm 11,5 mm 3,5 mm

CMI-577 L111b Alfiler de base epifisial en fíbula de suido 1.2 96 mm 14,5 mm 5 mm

CMI-578 A121c Punzón de base epifisial en tibia de ovicaprino 2.4 86 mm 10,5 mm 2,5 mm

CMI-579 A121c Punzón de base epifisial en tibia de ovicaprino 2.2 114,5 mm 15 mm 1,5 mm

CMI-580 A121c Punzón de base epifisial en tibia de ovicaprino 2.3 83 mm 32 mm 2,5 mm

CMI-599 A121c Punzón de base epifisial en tibia de ovicaprino 2.1 118 mm 32 mm 1,5 mm

CMI-600 A111 Punzón de base epifisial en ulna de cánido 1.1 147 mm 25 mm 4 mm

CMI-601 L111a Alfiler de base epifisial en fíbula de suido 1.4 100 mm 11,5 mm 2,5 mm

CMI-602 E221 Cincel en asta de ciervo 4.2 101,5 mm 36 mm 9,5 mm

CMI-603 A211 Punzón sin base epifisial con abertura del canal 
medular 3.2 65,5 mm 8 mm 2 mm

CMI-929 L111a Alfiler de base epifisial en fíbula de suido 1.5 97,5 mm 8,5 mm 3,5 mm

CMI-sn-1 L111a Alfiler de base epifisial en fíbula de suido 1.6 117,1 mm 12 mm 7 mm

CMI-sn-2 H113 Cuña o espátula sobre porción diafisiaria 
longitudinal 4.3 122 mm 16,2 mm 8 mm

CMI-sn-3 A211 Punzón sin base epifisial con abertura del canal 
medular 3.6 83 mm 7,2 mm 4,3 mm

CMI-1016 A121c Punzón de base epifisial en tibia de ovicaprino 2.5 68,5 mm 11 mm 3,5 mm

CMI-1106 E111 Cincel de base epifisial 4.1 180,5 mm 78 mm 19,5 mm

CMI-16/1000-7 F122 Punta de flecha en lámina ósea con dos aletas y 
pedúnculo 3.3 51,1 mm 10 mm 3 mm

CMI-16/1007-12 L112 Alfiler de base epifisial en metacarpo de équido 1.3 97 mm 13 mm 4 mm
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tudio de conjuntos de la Edad del Bronce, y menos aún de co-
lecciones procedentes de yacimientos argáricos (López Padilla 
2011; Altamirano, 2012). De todo ello no ha resultado, lógi-
camente, una propuesta unificada para la clasificación artefac-
tual, sino que cada investigador ha propuesto un modelo acorde 
con sus posicionamientos teóricos y también con los objetivos 
de investigación planteados. Estoy firmemente convencido de 
que, al menos en lo que respecta al cuadrante sudoriental de la 
península, sería posible y positivo unificar ciertos criterios y 
terminología con los que identificar un significativo conjunto 
de tipos de artefactos ampliamente representados en el regis-
tro arqueológico de esta área durante la Edad del Bronce. Pero 
en tanto no surja el necesario debate entre investigadores que 
contribuya a este esfuerzo, habremos de continuar empleando 
el modelo que a cada momento consideremos más oportuno. 
Por mi parte, seguiré utilizando básicamente la propuesta reali-
zada en mi tesis doctoral (López Padilla, 2011), que ya ha sido 
aplicada al estudio de otros asentamientos argáricos del sur de 
Alicante (López Padilla, 2014b).

La clasificación del conjunto artefactual de Caramoro I per-
mite apreciar de inmediato su sintonía con los conjuntos cono-
cidos de otros yacimientos, tanto argáricos como de las zonas 
de contacto periféricas al Argar –principalmente, La Mancha 
Oriental y el Levante peninsular– y tanto en los tipos de arte-
factos documentados como en su representación proporcional 
dentro del conjunto. En la figura 15.1 podemos apreciar cómo 
punzones y alfileres predominan ampliamente, seguidos a mu-
cha distancia por los demás tipos de productos, en un marco de 
dominio absoluto de los artefactos mediales:

La representación porcentual por clases de artefactos que se 
muestra en la figura 15.2, refleja de forma aún más acusada esta 
hegemonía, dado que la suma de ambas clases de instrumentos 
–Punzones (A) y Alfileres (L)– supone el 81% del total. Cara-
moro I tampoco se distancia en nada del resto de yacimientos 
argáricos analizados en la zona en lo que concierne al aprovi-
sionamiento de la materia prima empleada para la producción 
de artefactos. Excepto un pequeño grupo de objetos, de los que 
por su estado fragmentario o por su grado de transformación 
no ha sido posible identificar con claridad el tipo de soporte 
óseo utilizado, el resto se ha elaborado casi exclusivamente en 
huesos o porciones diafisiarias de huesos de las extremidades, 
destacando en cierta medida las tibias y las fíbulas, tal y como 
se observa en la figura 15.3. 

Finalmente, el análisis de las especies a las que pertenecían 
los huesos utilizados muestra también que los animales domésti-
cos proporcionaron las tres cuartas partes del total de los artefac-
tos inventariados, sobresaliendo en especial cerdos y ovicaprinos, 
que conjuntamente suponen el 57% del total (fig. 15.4).

punzones

Entre el conjunto de objetos apuntados localizado en el yaci-
miento sobresale claramente, como ya hemos visto, el número 
de punzones, con 11 piezas (figs. 15.5 y 15.6). Dentro de nuestro 
modelo de clasificación, encontramos artefactos tanto del grupo 
A1 –punzones que conservan la epífisis natural del hueso en su 
parte proximal– como del grupo A2 –aquéllos que no la conser-
van (López Padilla, 2011: 350).

Tipo A111
El tipo de diseño más básico y que implica menor inversión de 
trabajo en su obtención conforma el sub-grupo A11, caracteriza-
do por utilizar como soportes óseos huesos del esqueleto apen-
dicular carentes de canal medular. Entre los huesos de este tipo, 
las ulnas son, con diferencia, las más ampliamente utilizadas en 
esta zona durante la Edad del Bronce. Los punzones elaborados 
con estos huesos constituyen el tipo A111. El único ejemplar 
localizado en Caramoro I es la pieza CMI-600 (fig. 15.5.1), ma-
nufacturado en ulna de cánido (con toda probabilidad, un perro 
doméstico, aunque de talla bastante grande). Ofrece señales de 
reaguzado en el extremo distal, y lustre de uso, que se aprecia 
más intenso por la parte caudal de la diáfisis. Por sus dimen-
siones y el tipo de soporte óseo elegido, la mayoría de estos 
punzones debieron ser utilizados como perforadores.

Tipo A121
El sub-grupo A12 se caracteriza por emplear huesos con canal 
medular interno, también del esqueleto apendicular, que requie-
ren un grado mayor de inversión de trabajo en su proceso de 

Figura 15.1. Representación del número de artefactos óseos de 
Caramoro I, según su clasificación tipológica.

Figura 15.2. Representación porcentual de las clases de artefactos 
localizados en Caramoro I. A: Punzones; E: Cinceles y escoplos; H: 
Cuñas-espátulas; F: puntas de flecha; L: Alfileres.
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transformación en producto, y poseen menor densidad ósea en 
la diáfisis que el sub-grupo A11. En contrapartida, ofrecen una 
mayor longitud aprovechable como parte activa del instrumen-
to. Durante la Edad del Bronce, las tibias de ovicaprinos fueron, 
con diferencia, el soporte más ampliamente utilizado para ela-
borar esta clase de artefactos, y constituyen el tipo A121 (López 
Padilla, 2011: 350).

Entre los artefactos de este tipo registrados en el Este y 
Sureste peninsulares durante la Edad del Bronce identifiqué 
tres técnicas diferentes de manufactura de este tipo de pun-
zones, que proporcionaban tres variedades o sub-tipos que 
designé en su momento como A121a, b y c, basándome en 
un gradiente teórico de complejidad técnica atribuible al pro-
ceso de manufactura de cada uno de ellos. El más complejo 
de los tres es el sub-tipo A121c. Se trata de punzones sobre 
tibia de ovicaprino, con apuntamiento en la parte distal de 

la tibia y un ranurado que afecta completamente a la diáfisis  
–seccionando la cresta tibial en un plano oblicuo con respec-
to al eje longitudinal del hueso, y siempre en la faceta craneal 
del mismo– y también a la epífisis proximal de la tibia, que 
se conserva siempre, aunque parcialmente, en la base del ins-
trumento. Esto determina un rasgo diagnóstico, observable 
en el producto final, que permite discriminar este sub-tipo 
del sub-tipo A121b, como es la posición del foramen nutricio 
de la tibia con respecto a la ranura de la diáfisis. En el caso 
del tipo A121c, el foramen siempre aparece en una de las 
paredes laterales del punzón, mientras que en el tipo A121b 
éste asoma en el centro del seno del canal medular abierto, 
ya que en esta segunda variedad el ranurado, que nunca es 
completo, se practica preferentemente en la cara ventral o 
caudal de la tibia, y nunca en la craneal (López Padilla, 2011: 
347). Se trata de una cuestión relevante por cuanto que ya he 
señalado en varias ocasiones que ambos sub-tipos presentan, 
en general, cronologías diferentes durante la Edad del Bron-
ce (López Padilla 2014b: 211).

En Caramoro I hemos logrado identificar 5 piezas del tipo 
A121c, de las que sólo una (CMI-599) se ha conservado com-
pleta (fig. 15.6.1). De otros dos ejemplares se han conservado 
porciones meso-proximales (CMI-579 y CMI-580) (fig. 15.6.2 
y 15.6.3), y el resto son una parte distal con reaguzado late-
ral (CMI-578) (fig. 15.6.4) y una porción mesial fragmentada 
longitudinalmente (CMI-1016) (fig. 15.6.5). En todos ellos se 
pueden observar restos del proceso de manufactura característi-
co de este tipo de punzones, en particular las marcas de raspado 
en el interior de la cavidad medular y de abrasión de las pare-
des óseas diafisiarias (fig. 15.7). Así mismo, todos los que con-
servan parcial o completamente la epífisis proximal de la tibia 
fueron elaborados a partir de huesos de ejemplares de ovejas o 
cabras de edad juvenil, como demuestra el hecho de que ningu-
na epífisis se encuentre fusionada.

La única pieza completa (CMI-599) muestra claras eviden-
cias de un uso prolongado. En la parte distal se aprecia la huella 
de repetidos aguzamientos, los cuales acabaron provocando un 
desplazamiento lateral de la zona activa hacia el perfil izquier-
do. Por otro lado, la longitud total conservada indica que su vida 
útil estaba prácticamente agotada, (López Padilla, 2011: 489), 
razón por la que probablemente fue desechado.

Tipo A21
Dentro del grupo A2 –punzones que no conservan restos de la 
epífisis del hueso que ha servido de soporte material para su 
elaboración– el subgrupo A21 agrupa aquéllos que muestran 
claramente, apenas modificado, el canal medular. A diferencia 
de los considerados anteriormente, la serie de artefactos que se 
reúnen aquí presentan en general un carácter más heterogéneo, 
bajo el que realmente subyace un aspecto de la producción ósea 
de la Edad del Bronce al que, en mi opinión, no se le ha prestado 
hasta ahora suficiente atención. Me estoy refiriendo al recicla-
do, que permite obtener nuevos productos a partir de productos 
previos o, como sucede en un significativo número de casos, a 
partir de sus fragmentos.

El conjunto de Caramoro I ofrece varios ejemplos. Así, 
las piezas CMI-572, CMI-574 y CMI-603, clasificadas en este 
grupo, constituyen artefactos o restos de artefactos reciclados 
a partir de ejemplares del tipo A121c. El caso más evidente 
es el de la pieza CMI-572 (fig. 15.8.1), que aún conserva una 

Figura 15.3. Representación porcentual de los tipos de hueso del 
esqueleto de vertebrados utilizados en la manufactura de artefactos 
mediales en Caramoro I.

Figura 15.4. Representación porcentual de las especies explotadas 
para la obtención de materia prima para la producción ósea en Ca-
ramoro I.
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amplia parte de la diáfisis del hueso, y que fue reciclado a 
partir de un punzón que se fracturó longitudinalmente durante 
su uso (o quizá durante el propio proceso de elaboración). En 
cambio, las señales de abrasión que presenta en su base la pie-
za CMI-603 (fig. 15.8.2) indican que se trata de la parte distal 
–o de una esquirla longitudinal de la zona mesial– fracturada, 
de un punzón del tipo A121c, reaprovechada posiblemente 
para ser usada de nuevo inserta en un mango de madera. En 
este mismo caso estaría la pieza CMI-574 (fig. 15.8.5), aun-
que en este caso, dado que la esquirla reaprovechada provenía 
de la parte más cercana a la epífisis proximal de la tibia, la 
sección transversal aplanada de la pieza lleva a clasificarla 
dentro del tipo A222.

Realmente, por tanto, hay un considerable número de arte-
factos óseos que deben clasificarse en este grupo A2 pero que 
no fueron diseñados inicialmente con los rasgos morfológicos 
que se seleccionaron para definirlo, y que constituyen un he-
terogéneo conjunto de artefactos reciclados a partir de otros 
productos. En cualquier caso, también encontramos punzones 
que claramente se diseñaron desde el principio bajo esos pa-

rámetros, como por ejemplo la pieza CMI-sn-03 (fig. 15.8.6), 
elaborada a partir de una porción longitudinal de diáfisis de un 
metapodio de ovicaprino hendido.

alFileres

En el marco del modelo de clasificación que utilicé en mi tesis doc-
toral, opté por desgajar de la Clase A de los punzones un conjunto 
de artefactos, muchos ellos elaborados a partir de fíbulas y meta-
podios de equinos, a los que por sus características morfológicas 
preferí interpretar como alfileres, y agruparlos en una clase dife-
rente de artefactos –Clase L–. Pese a que, en rigor, resulta difícil 
continuar justificando en todos sus términos esta separación a la 
vista de las huellas de uso que muchos de ellos presentan, he optado 
por seguir utilizando este mismo criterio de clasificación, aunque es 
altamente probable que deba modificarse en futuros estudios.

Tipo L111
De los 6 ejemplares catalogados, 5 fueron elaborados en fíbulas 
de suido (cerdo doméstico, en todos los casos), que constituye 
el tipo de soporte más ampliamente utilizado en la producción 

Figura 15.5. Diferentes tipos de punzones localizados en Caramoro I. 
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de este tipo de artefactos en el Este y Sureste de la península du-
rante la Edad del Bronce (López Padilla, 2011: 375). Todos co-
rresponden al tipo L111, el cual fue dividido en dos variantes en 
atención a la epífisis preservada en su extremo basal: L111a (en 
el caso de conservar la epífisis proximal de la fíbula) y L111b 
(cuando la conservada es la distal).

Cuatro de los ejemplares –CMI-601, CMI-929, CMI-
sn-01 y CMI-575– pertenecen a la variante L111a (ver fig. 
15.5.4-7). Sólo la pieza CMI-929 presenta fractura en el ex-
tremo distal, mientras que todas tienen roto o fracturado el 
extremo proximal. En buena medida, se trata de un rasgo bas-
tante común en este tipo de objetos, por cuanto que esa parte 
de la fíbula es la de menor grosor y la que posee una estruc-
tura ósea menos densa. La longitud conservada en la parte 
activa de estas piezas de Caramoro I indica también, por otro 
lado, que se trataba de instrumentos al límite de su vida útil. 
En concreto, las piezas CMI-601 y CMI-sn-01 muestran seña-
les inequívocas de un intenso reaguzado del extremo distal, y 
huellas de uso macroscópicas compatibles con la realización Figura 15.7. Marcas de raspado interior en un punzón A121.

Figura 15.6. Punzones óseos del tipo A121c.
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de tareas de perforación de materias de mediana consistencia, 
con movimientos penetrantes y rotatorios, lo que ciertamen-
te hace poco probable que estos artefactos fueran empleados 
realmente como alfileres.

Tipo L112
En condiciones parecidas está la pieza CMI-16-1007-12 (fig. 
15.5.3), elaborada a partir de un metatarso II de équido (caba-
llo), hallado en la habitación A durante la última campaña de 
excavaciones realizada en el yacimiento. 

punta de FlecHa

Las puntas de flecha de hueso han merecido una atención es-
pecial en la investigación arqueológica, fundamentalmente de-
bido al valor que en un principio se les atribuyó como “fósiles 
directores” en las secuencias cronoculturales de la Prehistoria 
europea (López Padilla, 2011: 400). Aunque su representación 
en contextos de la Edad del Bronce de la peninsula no ha cesado 
de crecer en las últimas décadas, su importancia en los conjun-

tos artefactuales argáricos no alcanza por ahora la misma rele-
vancia. En este sentido, su presencia, más o menos esporádica, 
denota posiblemente la necesidad de cubrir una demanda por 
encima de las posibilidades productivas, o quizá, más proba-
blemente, todavía por encima de las capacidades técnicas de la 
metalurgia de la primera mitad del II milenio ANE.

Tipo F122
La punta de flecha localizada en Caramoro I corresponde al tipo 
F122, que constituye el tipo más común dentro del grupo F1. Éste 
agrupa las puntas de flecha elaboradas a partir de láminas de materias 
óseas de sección aplanada, frente a un segundo grupo –grupo F2– 
en el que se incluyen las puntas de secciones espesas, elaboradas a 
partir de varillas macizas de hueso o asta de ciervo (López Padilla, 
2011: 402). La pieza en cuestión (CMI-16-1000/7) (fig. 15.8.3) pre-
senta una sección aplanada, con arista central, y un pedúnculo apun-
tado de sección aproximadamente cuadrangular. Una de sus aletas 
laterales (ambas dispuestas en ángulo agudo con respecto al cuerpo 
central de la hoja) se halla fragmentada. La observación atenta de la 
pieza permite apreciar de inmediato varias marcas relacionadas, por 

Figura 15.8. Punzones reciclados y punta de flecha.
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un lado, con el proceso de manufactura (fig. 15.9, izquierda), y por 
otro, con el enmangado en el astil de madera a cuyo extremo estuvo 
engarzada (fig. 15.9, derecha). Aunque se localizó en la Habitación 
A, su posición estratigráfica, en el sedimento revuelto de la capa 
superficial, impide precisar una cronología para ella en la secuencia 
de ocupación del yacimiento.

cinceles, escoplos, espátulas y alisadores

Por último, del yacimiento proceden tres piezas de las que al menos 
dos pueden incluirse en la Clase E de cinceles y escoplos, mientras 
que la tercera podría también clasificarse entre las espátulas y alisa-
dores de la Clase H.

Tipo E111
La pieza CMI-1106 pertenece al tipo más básico de los cince-
les elaborados con huesos que conservan intacta o parcialmente 
modificada la epífisis natural. En este caso (fig. 15.10.1) se trata 
de un radio derecho de bovino (sin duda, un buey adulto) al que 
se extrajo completamente la ulna, ya casi totalmente fusionada 
con el radio, y la parte ventral de la diáfisis, utilizando la pared 
opuesta del hueso como parte activa del instrumento. En el mo-
mento de su hallazgo se hallaba ya fracturado en su parte distal, 
probablemente debido a un impacto que provocó su rotura y que 
hizo que fuera definitivamente desechado. 

La pieza conserva lustre de uso muy intenso en el extremo 
distal (fig. 15.11a), pero también en la parte meso-distal, en el 
borde lateral del radio (fig.15.11b). Las huellas que se observan 
a simple vista en la parte meso-proximal (fig. 15.11d) podrían 
ser resultado del frotamiento de la superficie con la mano al 
asir el instrumento, pero lo más significativo es que en la epífi-
sis no se observen señales de enmangado ni tampoco impactos 
que permitan pensar que fuera usado como elemento intermedio 
para la percusión indirecta. Las únicas marcas que se aprecian 
están relacionadas con el descuartizado y desmembramiento del 
animal, antes de que esta parte de su esqueleto fuera seleccio-
nada para elaborar el cincel. En cualquier caso, y habida cuenta 
de que la efectividad del instrumento en el golpeo disminuye 
notablemente si se empuña con la mano, no puede descartarse 
completamente que el artefacto se hubiera usado enmangado en 
algún tipo de soporte, sin que se hayan conservado huellas de 
ello que puedan apreciarse macroscópicamente. 

Tipo E221
En cambio, el cincel CMI-602 (fig. 15.10.2) sí estuvo, sin duda 
alguna, enmangado. Las marcas que se observan en su extremo 
proximal, y la forma apuntada de éste, dejan pocas dudas al res-
pecto. Las primeras, en mi opinión, son consecuencia clara de 
la extracción de parte de la superficie natural del candil o rama 
del asta de ciervo con el que fue elaborado, y probablemente res-
ponden a la necesidad de adelgazar esta parte del artefacto para 
acomodarlo al mango en el que estuvo insertado. Su aspecto en 
general rugoso, pero con las aristas suavizadas por el roce (fig. 
15.12, derecha), señalan en la misma dirección. La escasa longi-
tud de la pieza, a pesar de estar completa, también invita a consi-
derar que el artefacto habría ya agotado completamente su vida 
útil, tras una larga secuencia de reavivados del filo. Éste presenta 
un intenso lustre de uso, y una observación detenida muestra con 
claridad pequeñas fracturas que parecen derivadas –aunque no 
en todos los casos– de microimpactos (fig. 15.12, izquierda), que 
creo probable se hayan producido durante el trabajo de extracción 
de porciones de material de cierta consistencia. 

Tipo H113
A falta de los necesarios ensayos experimentales y análisis de 
las huellas de uso, en la línea de los realizados en las últimas 
décadas en otros ámbitos de Europa Occidental (Jensen, 2001; 
Griffitts y Bonsall, 2001; van Gijn, 2007, entre otros), resulta 
difícil precisar una línea que separe ciertos artefactos biselados 
como los que acabamos de analizar, considerados abiertamente 
cinceles, de otras herramientas similares, de menor grosor, que 
preferentemente se han interpretado como espátulas o alisado-
res. Ya me enfrenté a esa particular circunstancia al revisar el 
conjunto de objetos de estas características recogido en mi tesis 
doctoral, teniendo que asumir que, sin un concienzudo análisis 
microscópico de las huellas de uso conservadas, resultaba muy 
difícil hacer una separación neta entre ambas clases de artefac-
tos (López Padilla, 2011: 410; 416). 

La pieza CMI-sn-02 (ver fig. 15.10.3) se ha elaborado en 
una porción longitudinal de diáfisis de un fémur derecho de bo-
vino (un buey). Carece de contexto, y su atribución al conjun-
to artefactual del yacimiento se basa únicamente en el hecho 
de encontrarse almacenada en las dependencias del MAHE en 
compañía de otros materiales hallados durante las excavaciones 
de 1981. En cualquier caso, se trata de un tipo de cincel o espá-
tula bastante común en contextos del III y del II milenio ANE, 
por lo que no resulta un elemento extraño dentro del conjunto.

La mala conservación de la pieza, afectada por concreciones 
calcáreas y por erosiones químicas y orgánicas impide realizar 
un análisis más pormenorizado de las huellas de uso que presen-
ta, todas ellas conservadas en la parte distal. En la zona mesial 
se observan algunos esquirlados rebajados que, como es común 
en este tipo de objetos, se produjeron durante el proceso de ex-
tracción de la varilla longitudinal de la diáfisis del fémur. 

cuenta de collar

Al margen de los objetos de marfil localizados, de los que me ocupo 
en un capítulo aparte, el único artefacto final hallado en el yacimien-
to es una cuenta de collar elaborada en nácar (CMI-583), de la que 
no disponemos de información contextual. La pieza presenta un per-
fil circular, con una perforación, elaborada a partir de un fragmento 
de concha, con unas dimensiones de 5,5 x 5,5 x 1,5 mm. 

Figura 15.9. Detalle de la punta de flecha.
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EL REGISTRO ARTEFACTUAL ÓSEO DE CARAMORO I: 
CONCLUSIONES

El conjunto de útiles de hueso y asta de Caramoro I puede con-
siderarse en general característico de los yacimientos de la Edad 
del Bronce del cuadrante suroriental de la península ibérica, 
tanto de los pertenecientes al grupo argárico como a los de su 
periferia septentrional –grupos del Bronce de La Mancha y del 
Bronce Valenciano. 

Tal y como sucede en una amplia mayoría de los yacimientos 
de este momento estudiados –en especial, en aquellos en los que se 
han llevado a cabo excavaciones sistemáticas–, en el conjunto de 
artefactos elaborados en materias óseas predominan ampliamente 
los punzones, seguidos a considerable distancia por otros tipos de 
instrumentos, como cinceles, espátulas, agujas, etc. Capítulo aparte 
merecen –y así se ha considerado en esta monografía– los artefac-
tos finales elaborados en marfil, que constituyen un grupo destaca-
ble en el contexto de la Edad del Bronce de la zona. 

Figura 15.10. Cinceles.



196

En este sentido, pues, Caramoro I no representa ninguna no-
vedad. En el conjunto de punzones se puede realizar una clásica 
distinción entre aquellos manufacturados a partir de huesos con 
diáfisis macizas, sin canal medular, y los elaborados con huesos 
que sí lo poseen, principalmente metapodios y tibias de rumiantes 
de mediano tamaño. En el primer caso, las morfologías naturales 
se prestan a obtener, con poca inversión de trabajo, instrumentos 
apropiados para la punción y la perforación de materiales de du-
reza considerable (ver fig. 15.5). Los soportes óseos empleados 
son ante todo fíbulas y ulnas de suidos (principalmente), ovejas 
o cabras y también cánidos. Se trata de objetos –en particular los 
elaborados en ulnas– ampliamente representados en el registro 
arqueológico prehistórico, que podemos encontrar incluso en cro-
nologías paleolíticas. Aunque no constituyen un grupo particular-
mente numeroso en el repertorio artefactual óseo de la Edad del 
Bronce, los hallamos presentes en los yacimientos a lo largo de 
toda la secuencia del II milenio ANE.

En comparación con los anteriores, los punzones elabo-
rados a partir de tibias de ovicaprino son considerablemente 
más numerosos en Caramoro I (ver fig. 15.6). Esta circuns-
tancia está también en sintonía con lo que se observa en la 
mayoría de los yacimientos de la Edad del Bronce de esta 
zona, tanto en los argáricos como en los pertenecientes a su 
periferia (López Padilla, 2011). Varios indicios apuntan a 
que este tipo de punzón remonta sus orígenes a momentos 
finales del Calcolítico, y que se convertirá en el tipo de ar-
tefacto óseo más común en el registro arqueológico hasta al 
menos mediados del segundo cuarto del II milenio ANE. Por 
su configuración, y la relativa diversidad del desgaste obser-
vado en su parte activa, se puede seguir considerando un ar-
tefacto destinado a múltiples usos, entre los que no siempre 
la punción y perforación de materiales hubo de ser el priori-

tario. Su implicación en trabajos textiles y especialmente en 
la manufactura de productos de cestería podría considerarse 
muy probable.  

Una de las circunstancias que a mi juicio resultan más so-
bresalientes en el marco de la producción ósea de la Edad del 
Bronce en esta zona de la península es el reciclado sistemáti-
co de los artefactos óseos, que en épocas precedentes sólo se 
constata de forma testimonial. A diferencia de lo que ocurría 
en el Calcolítico, en donde el agotamiento o la rotura de un 
punzón solía conllevar su inmediato abandono y sustitución 
por otro del mismo tipo, a lo largo de la Edad del Bronce se 
consolida la tendencia a un reaprovechamiento de los artefac-
tos con el objetivo de prolongar al máximo su vida útil. Este 
hecho se observa no sólo en el reavivado irregular de las partes 
distales de algunos punzones sino, especialmente, en la trans-
formación de porciones longitudinales fracturadas en nuevos 
artefactos. Caramoro I no representa tampoco una excepción a 
este respecto (ver fig. 15.8). 

Muy lejos del nivel de representación de los punzones en-
contramos otros tipos de artefactos mediales, como los cince-
les (ver fig. 15.10). En Caramoro I se han registrado dos útiles 
de este tipo, cada uno de ellos elaborado en un material óseo 
diferente, y representativos ambos, respectivamente, de las 
dos clases de cinceles más comunes de este momento.

En primer lugar hallamos un cincel manufacturado en un 
candil o rama de asta de ciervo, seccionado longitudinalmente 
–tipo E221–. Sus dimensiones y la morfología apuntada de su 
extremo proximal, invitan a pensar que originariamente debió 
usarse enmangado, y el tipo de huellas de uso que se observan 
en su parte activa, con intenso lustre de uso, que principalmen-
te pudo emplearse en labores de carpintería. En particular, el 
descortezado y labrado de maderas de dureza media parece bas-

Figura 15.11. Detalles de la superficie 
del cincel CMI-1106.
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tante probable. Piezas parecidas se han localizado en diversos 
asentamientos argáricos del sur de Alicante, como por ejemplo 
San Antón y Laderas del Castillo. Su uso también se atestigua 
en cronologías de mediados del II milenio ANE, en yacimientos 
como Cabezo Redondo (López Padilla, 2011: 406).

La dureza y, al mismo tiempo, flexibilidad y resistencia del 
asta de ciervo convierten a este material óseo en el más idóneo 
para elaborar artefactos mediales destinados a la percusión o 
tratamiento de materias de considerable dureza. Las astas de 
cérvidos poseen además otras ventajas, como por ejemplo que 
puedan recolectarse en el campo durante la época de desmo-
gue, y que soporten un tiempo de almacenamiento prolonga-
do, hasta su aprovechamiento para la producción de artefactos. 
El hallazgo de astas de ciervo en el interior de ciertas habita-
ciones, documentado en diversos yacimientos de la Edad del 
Bronce excavados (López Padilla, 2011: 340), responde indu-
dablemente a esta práctica. A ellos podemos sumar también el 
caso de Caramoro I, como muestra el hallazgo en las habita-
ciones A y E de astas de ciervo de desmogue, desafortunada-
mente en ambos casos, fragmentadas y en malas condiciones 
de conservación a causa del incendio que sufrió esta parte del 
asentamiento (fig.15.13). 

Sin embargo, también se documentan cinceles manufac-
turados con huesos de gran tamaño y paredes óseas de grosor 
apreciable, que a menudo guardan testimonio de la rudeza del 
material con el que ocasionalmente tuvieron que lidiar. Este es 
el caso del cincel manufacturado con la porción meso-proximal 
de un radio de bóvido –tipo E111–, que muestra una fractura 
longitudinal desde el ápice distal de la pieza hasta prácticamente 
la epífisis del hueso. En la parte activa del artefacto se aprecia 
un intenso lustre de uso, que claramente podemos relacionar 
con una prolongada utilización del instrumento en labores que 
suponían el roce constante con materiales de dureza media no 
abrasivos. A pesar de que el tipo de fractura que presenta es muy 
compatible con trabajos de percusión, en la superficie articular 
de la epífisis del hueso que sirve de soporte óseo no se observan 
marcas macroscópicas de impactos. Eso hace pensar que o bien 
la pieza se empleó en percusión indirecta, enmangada proba-
blemente en madera, o que se utilizó empuñada directamente 
con la mano, lo que, aunque no es descartable, la haría sin duda 
menos efectiva en trabajos de carpintería como el descortezado 
y, especialmente, la talla de madera. En cambio, sí resultaría 
plenamente factible su uso en otras labores, como la limpieza 
de grasas en cueros y pieles animales. Sin un análisis detenido 
de las huellas de uso resulta por ahora imposible decantarse por 
una u otra posibilidad.

Los cinceles y cuñas de este tipo conservados en el regis-
tro de la Edad del Bronce no son muy numerosos. En especial 
si se comparan con aquéllos elaborados también en diáfisis 
óseas de paredes gruesas, pero que no conservan la epífisis. 
Una de las piezas localizada en Cabezo Redondo sigue un 
patrón de diseño similar, aunque en este caso elaborada so-
bre una porción meso-proximal de un metatarso, también de 
bóvido (López Padilla, 2011: 403). 

Por último, la presencia de puntas de flecha de hueso resul-
ta cada vez menos extraña en contextos del II milenio ANE, y 
probablemente responden a la necesidad de cubrir una demanda 
por encima de las posibilidades materiales y técnicas de una 
metalurgia en pleno desarrollo. 

En conclusión, pues, podría decirse que a pesar de no cons-
tituir un conjunto extraordinariamente amplio de objetos, el de 
Caramoro I resulta muy representativo del repertorio artefac-
tual óseo de la Edad del Bronce del cuadrante suroriental de 
la península ibérica. Sin embargo, resta por realizar un estudio 
que profundice en las huellas de manufactura y del uso de estos 
artefactos, que permita incrementar nuestro conocimiento sobre 
la producción y, sobre todo, el consumo de un tipo de productos 
que continúa constituyendo una parte muy significativa del re-
gistro arqueológico del II milenio ANE. 

Figura 15.12. Detalle de la superficie del cincel CMI-602.

Figura 15.13. Asta de ciervo de desmogue de la habitación E.
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