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INTRODUCCIÓN

El yacimiento de Caramoro I, excavado hace décadas, cuenta en 
su trayectoria de investigación con tres actuaciones arqueológicas 
sucesivas, ejecutadas por distintos grupos científicos. En todas las 
intervenciones fueron documentados exoesqueletos de moluscos 
marinos y terrestres que a continuación pasamos a clasificar y ana-
lizar en detalle. De las campañas antiguas a cargo de R. Ramos –7 
NR– y A. González y E. Ruiz –13 NR– proceden 20 ejemplares, a 
los que se suman 19 ítems más, localizados en el transcurso de las 
recientes labores, acometidas durante los años 2015 y 2016, lo que 
se resume en un total de 39 evidencias. 

A partir del orden cronológico seguido en la ejecución de 
actividades arqueológicas en Caramoro I, aportamos una clasifi-
cación taxonómica y cuantificación de los elementos malacoló-
gicos recuperados y su distribución espacial en el asentamiento, 
a fin de obtener una serie de consideraciones que contribuyan 
a la interpretación sobre los procesos de abastecimiento y fun-
cionalidad de los recursos malacológicos, especialmente aque-
llos de procedencia marina, en las comunidades argáricas del 
II milenio cal BC. Si bien para el estudio aquí presentado se ha 
priorizado la diferente calidad de información contextual dispo-
nible, en el caso de todos los ejemplares localizados aportamos 
apreciaciones en cuanto al espacio de procedencia. 

Dicha catalogación y la información extraída de la misma, re-
ferente a las principales características de las especies analizadas, 
se ha elaborado a partir de la consulta de obras tanto de carácter 
general (Nordsiek, 1969; Lindner, 1976; Ghisotti y Melone, 1975; 
Saunders, 1991; Poppe y Goto, 1991, 1993; Peter, 1992) así como 
otras más específicas (Pla, 2000; Sánchez, 1982; Fechter y Falkner, 
1993). A la hora de proceder al estudio de la malacofauna, tanto 
marina como terrestre, el estado físico-morfológico de conserva-
ción ha constituido un factor clave no sólo para su identificación 
taxonómica, sino también para su cuantificación1 en el inventario 
total de la intervención arqueológica llevada a cabo. 

EL REGISTRO MALACOLÓGICO PROCEDENTE  
DE LAS ANTIGUAS EXCAVACIONES

Atendiendo a los resultados obtenidos en las campañas de 
excavación realizadas en el yacimiento de Caramoro I bajo 
la dirección de R. Ramos Fernández y posteriormente por A. 
González Prats y E. Ruiz Segura, el número de restos malaco-
lógicos asciende a un total de 20, de los cuales 19 NR corres-
ponden a especies marinas, lo que nos ofrece un porcentaje del 
95%, frente a un único ejemplar de procedencia continental, 
5%. El conjunto malacológico correspondiente a la campaña 
inicial de 1981 se encuentra integrado por 7 ejemplares, mien-
tras que los restantes 13 ítems fueron documentados en la ac-
tuación de 1989 (tabla 17.1). 

A falta de un estudio más detallado de los materiales proceden-
tes de la campaña de R. Ramos Fernández, sólo contamos con la 
información aportada por dichos autores, quienes citan la presencia 
de dos conchas perforadas,2 sin especificar la especie, ni entrar en 
detalles sobre el contexto en el que éstas fueron halladas, salvo una 
breve mención sobre su localización junto a un punzón de hue-
so. No obstante, se constata la existencia abundante de adornos de 
marfil como botones prismáticos, brazaletes y pequeñas placas en 
este yacimiento (Barciela, 2015: 468-474).
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1 La metodología aplicada en el presente estudio se ajusta al cri-
terio propuesto por autores como A. Moreno (1992, 1995); Mo-
reno y Zapata (1995) aplicando el NR/NMI (Número de Restos/
Número Mínimo de Individuos) al registro malacológico, en 
función de las condiciones que los restos presenten. En el caso 
del recuento individualizado de los elementos –NR– se especi-
ficará estado de los mismos (ejemplar entero, fragmentado y/o 
fragmento).

2 Estos ejemplares no han sido incluidos en el inventario general al 
no ser posible una identificación taxonómica precisa.
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Dentro del conjunto ornamental procedente de la Campaña 
1989, junto a los colgantes elaborados sobre valvas enteras des-
tacamos el hallazgo de una cuenta discoidal de sección plana 
descontextualizada, CMI-583, sobre un bivalvo indetermina-
do que forma parte del depósito de materiales presentes en el 
MAHE (Barciela, 2015: 478).

En función de los porcentajes aportados por los recur-
sos malacológicos procedentes de las antiguas excavaciones 
establecemos un claro predominio de los bivalvos marinos, 
constituyendo los Glyciméridos, tanto violacescens como sp. 
–45%–, la especie predominante, seguida en menor medida 
de la Cerastoderma edule –20%– y una representación míni-
ma de la Ostrea edulis –5%–, al contabilizar un único ejem-
plar, a los que se suma la presencia de cuatro fragmentos 
pertenecientes a valvas no identificadas, 25%. Frente a este 
registro tan solo se localizó un ejemplar de gasterópodo con-
tinental, de la especie Rumina decollata.

Si bien es cierto que el análisis de la distribución de los in-
dividuos se encuentra indudablemente limitado al desconocer la 
procedencia de la mitad de los ítems,3 incidimos en la presen-
cia de una mayor concentración de malacofauna en el Espacio 
A, con 5 ejemplares, y un recuento mínimo de 1 en los Espa-
cios B-D, C y J, y 2 ejemplares en el Espacio E, indicando la 
inexistencia de hallazgos casuales o grandes concentraciones ex 

profeso en determinadas áreas del asentamiento que pudieran 
interpretarse como áreas de producción o almacenamiento de 
este tipo de recursos.

Por otro lado, el estudio traceológico efectuado sobre algu-
nos de los restos (Barciela, 2015) denota un claro interés por esta 
materia de origen marino con fines ornamentales, puesto que de 
la observación de sus perforaciones –7 ejemplares de Glycyme-
ris glyc. y 2 Cerastoderma edule– se deriva tanto el empleo de 
ejemplares seleccionados post mortem, presentando éstos un ori-
ficio de carácter natural en el umbo a causa de la propia erosión 
marina –CMI-582 y CMI-605–, como valvas desarticuladas y 
perforadas por la acción antrópica, como la Cerastoderma edule 
CMI-604, mediante la abrasión de la zona umbonal hasta proce-
der a su rotura, lo que genera en la pieza unas marcadas estrías 
de desgaste en el contorno del orificio y la zona de fricción (fig. 
17.1). Mientras que en algunos de los ítems resulta apreciable un 
acusado desgaste de su superficie, otros ejemplares muestran a su 
vez desconchados en algunas áreas localizadas, como el borde, a 
causa de su uso (fig. 17.2). 

Campaña Nº inv. Localización Especie Perforación

1981 S/N Espacio A, Sondeo 1. Ostrea edulis  

1981 S/N Espacio A, Sondeo 2 Indeterminada  

1981 S/N Espacio A, Sondeo 2 Indeterminada  

1981 S/N Espacio A, Sondeo 4C Rumina decollata  

1981 S/N Espacio A, Sondeo 5D Indeterminada  

1981 S/N Indeterminado Glycymeris glycymeris  

1981 S/N Indeterminado Indeterminada  

1989 S/N Espacio B-D, B1/B5A Glycymeris glycymeris  

1989 S/N Espacio C Cerastoderma edule Apical

1989 S/N Espacio E, B6 Cerastoderma edule  

1989 S/N Espacio E, B6 Glycymeris glycymeris Apical

1989 S/N Espacio J, C4 Cerastoderma edule  

1989 CMI-583 Indeterminado Cuenta discoidal Central

1989 CMI-507 Indeterminado Glycymeris glycymeris Apical

1989 CMI-606 Indeterminado Glycymeris glycymeris Apical

1989 S/N Indeterminado Glycymeris glycymeris Apical

1989 S/N Indeterminado Glycymeris glycymeris Apical

1989 CMI-605 Indeterminado Glycymeris glycymeris Apical

1989 CMI-604 Indeterminado Cerastoderma edule Apical

1989 CMI-582 Indeterminado Glycymeris glycymeris Apical

Tabla 17.1. Relación de recursos malacológicos procedentes de las antiguas excavaciones. Elaborado a partir de la 
información de S. Martínez Monleón y V. Barciela (2015). 

3 Entre ellos los ejemplares CMI-507, CMI-582, CMI-583, CMI-
604, CMI-605 y CMI-606.
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EL REGISTRO MALACOLÓGICO PROCEDENTE  
DE LAS CAMPAÑAS 2015 Y 2016

La colección malacológica correspondiente a la Campaña 
2015 de Caramoro I asciende a un total de 19 NR, de los 
cuales 12 se identifican con especies marinas y 5 con espe-
cies continentales. La mayor parte de los moluscos marinos 
corresponden a bivalvos de las especies Glycymeris glycyme-

ris –8 NR– y Cerastoderma edule –4 NR–, junto a un único 
ejemplar de Luria lurida. A este conjunto debemos añadir 
la presencia de 6 gasterópodos continentales de las especies 
Iberus gualtieranus alonensis –4 NR– y Rumina decollata –1 
NR– así como 6 fragmentos de un mismo equinodermo de la 
especie Paracentrotus lividus (tabla 17.2).

Frente al registro de ejemplares malacológicos documenta-
dos en la Campaña 2015, únicamente contamos con el hallaz-
go de un ejemplar de Cerastoderma edule durante la Campaña 
2016 procedente del Espacio A, momento antiguo de ocupación 
–UE 1007– sobre el pavimento original UE 1002. Dicha concha 
apareció asociada con un conjunto de materiales muy diversos, 
en el que se incluyen pesas de telar, vasijas cerámicas, un hacha 
pulida de piedra y otros elementos.

CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

bivalvos Marinos

Familia Glycymeriidae. Superfamilia: Limopsoidea
Género Glycymeris
Especies Glycymeris violacescens (Lamark, 1819), Gly-
cymeris glycymeris (Linnaeus, 1758), Glycymeris sp.

Este bivalvo, cuyo tamaño ronda entre los 25 y 55 mm de 
longitud y anchura, cuenta con una alta representatividad 
–42,10%–, ascendiendo a un total de 8 restos –4 valvas com-
pletas y 4 fragmentos– (fig. 17.3). Si bien su empleo abarca 
diversas funciones –contenedores de sustancias colorantes, 
pulidores o raspadores de pieles y tejidos, sección de fibras 
vegetales– (Mansur-Franchomme, 1983; Rodríguez y Nava-
rro, 1999; Gómez et al., 2004; Pascual, 2008; Jover y Luján, 
2010: 109), su uso principal recae en una función ornamen-
tal, al destinarse a la confección de elementos de suspensión 
(Taborin, 1974). En este sentido, cabe destacar que 4 de los 
ejemplares de Caramoro I presentan una perforación umbo-
nal posiblemente con esta finalidad.

No obstante, la presencia de este bivalvo no se registra en otros 
yacimientos próximos como Cabezo Pardo (Luján, 2014), aunque 
sí resulta frecuente en las excavaciones que en la actualidad se 
están realizando en Laderas del Castillo (López et al., 2017).

Familia Cardiidae
Género: Cardium
Especies Cerastoderma edule (Linnaeus, 1758)

Dentro de los restos malacológicos, los exoesqueletos de 
esta especie recuperados durante las campañas 2015 y 2016 
cuentan con una representación de 4 NR, 21% –3 valvas y 1 
fragmento– (fig. 17.4). Atendiendo a los ejemplares corres-
pondientes a las antiguas excavaciones –4 ejemplares en la 
habitación C, E y J y el último descontextualizado CMI-604– 
las dimensiones de los restos completos girarían en torno a 
un tamaño medio de unos 25 mm de longitud y anchura apro-
ximadamente, sobrepasándose puntualmente estas medidas. 
Contamos con un ejemplar de 38 mm de longitud y anchura. 
Pese a encontrarnos ante una especie ampliamente consumi-
da parece más adecuado justificar su presencia en Caramoro I 
en función de recogidas esporádicas post mortem en la playa 
para ser utilizadas con carácter ornamental como colgantes y 
cuentas de collar (Ruiz, 1999; Luján, 2004; 2014; Barciela, 

Figura 17.2. Detalle de borde de Glycymeris sp. con señales de 
desgaste. 

Figura 17.1. Malacofauna marina perforada correspondiente a las 
campañas iniciales en Caramoro I. 
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2006). Tres de los ejemplares estudiados exhiben una perfo-
ración en el natis, presentando dos de los ejemplares elimi-
nación del umbo por sección, lo cual vendría a indicar una 
intencionalidad claramente antrópica.

Familia: Ostreidae
Superfamilia: Ostreoidea 
Especie: Ostrea edulis

Este bivalvo, característico de sustratos duros y rocas en zonas 
batidas por el oleaje, presenta una valva oval redondeada, irre-
gularmente ondulada, cubierta por láminas foliáceas concéntri-
cas surcadas por costillas radiales. 

En el yacimiento de Caramoro I hasta la fecha sólo conta-
mos con un único ejemplar –5,2%–, muy fragmentado, en el 
interior del Espacio A, que no permite hacer apreciaciones más 
allá de su presencia. No obstante, pese a su puntual registro re-
sulta muy interesante, puesto que nos hallamos ante un bivalvo 
marino escasamente registrado en otros yacimientos argáricos 
como Cabezo Pardo (Luján, 2014).

bivalvos Marinos indeterMinados

En el transcurso de las excavaciones, tanto las vinculadas con 
las intervenciones antiguas como las campañas 2015 y 2016, 
han sido documentados un total de 5 restos, lo que a nivel por-
centual corresponde al 26,31%.

Destacamos las piezas CMI-583 y el ejemplar localizado en la 
UE 1000, nº inv. 8, durante la Campaña 2015, por tratarse de dos 
fragmentos de bivalvo indeterminado a partir de los cuales se han 
elaborado cuentas discoidales destinadas al ornato personal.

gasterópodos Marinos

Familia Cypraeoidea
Género Luria
Especies Luria lurida (Linnaeus, 1758)

En el caso de este gasterópodo marino nos hallamos ante una cy-
praea de tamaño medio, especie empleada con fines ornamentales 
durante la Prehistoria reciente aunque de un modo mucho más li-
mitado que los bivalvos y otros gasterópodos de menores dimen-
siones como la Columbella rustica o el Conus mediterraneus. Sólo 
se constata la existencia de un único ejemplar –5,2%–, bastante 
erosionada y sin perforaciones que apunten a su uso como cuenta. 
Fue reutilizada como material de construcción del primer o más 
antiguo pavimento documentado en el Espacio D.

gasterópodos continentales

Familia Helicidae 
Género: Iberus (Montfort, 1810)
Especies Iberus gualterianus alonensis (Férussac, 1831)

En el yacimiento de Caramoro I se han recuperado un total de 
4 ejemplares de este gasterópodo terrestre, todos ellos pertene-
cientes a la Campaña 2015, lo que corresponde a un 26,31% del 
conjunto de restos malacológicos.

Familia Subulinidae
Género Rumina (Risso, 1826)
Especies Rumina decollata (Linnaeus, 1758)

La presencia de esta especie, muy frecuente en todo el Me-
diterráneo, se limita a un ejemplar correspondiente a las an-
tiguas excavaciones, recuperado en el Edifico o Espacio A, 

Campaña Localización Nº inv. n Especie 

2015 Espacio A, UE 1000 8 1 Bivalvo indeterminado*

2015 Espacio A, UE 1000 9 y 10 2 Glycymeris glycymeris 

2015 Espacio A, UE 1000 11 6 Paracentrotus lividus

2015 Espacio C, UE 1200 19 1 Glycymeris glycymeris 

2015 Espacio C, UE 1200 20 1 Cerastoderma edule

2015 Espacio C, UE 1200 21 1 Rumina decollata

2015 Espacio C, UE 1200 22 y 23 2 Iberus alonensis

2015 Espacio C, UE 1201 7 y 8 2 Glycymeris glycymeris 

2015 Espacio C, UE 1203 5 1 Cerastoderma edule

2015 Espacio D, UE 1502 5 1 Iberus alonensis

2015 Espacio D, UE 1503 11 1 Iberus alonensis

2015 Espacio D, UE 1504 10 1 Cerastoderma edule

2015 Espacio D, UE 1505 10 1 Glycymeris glycymeris 

2015 Espacio D, UE 1505 11 1 Luria lurida

2015 Espacio D, UE 2019 4 1 Glycymeris glycymeris 

2015 Espacio E, UE 1600 13 1 Glycymeris glycymeris 
2016 Espacio A, UE 1007 13 1 Cerastoderma edule

Tabla 17.2. Relación de restos malacológicos documentados en Caramoro I, campañas 2015-2016.

* Cuenta discoidal
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cuya presencia se asocia con una posible intrusión de carác-
ter no antrópico en un momento posterior a la ocupación del 
yacimiento y su abandono (Luján, 2014: 251) así como otro 
individuo procedente de la UE 1200.

equinoderMos

Orden Camarodonta
Clase Echinoidea
Especie Paracentrotus lividus

Pese a no formar parte del conjunto malacológico propiamente 
dicho, al no integrarse dentro de los Bivalvos, Gasterópodos o 
Cefalópodos, resaltamos la existencia de restos pertenecientes a 
un erizo de mar o erizo común.

Los mariscos equinodermos se caracterizan por tener un gran 
número de espinas cubriendo su cuerpo, lo que genera marcas en 
su caparazón. Los erizos de mar son animales gregarios, forman 
grupos muy numerosos, pegados en las rocas o en suelos arenosos 
ricos en algas, a 40-50 m de la costa, sin embargo en Caramoro I 
sólo contamos con un fragmento incompleto y fragmentado.

Figura 17.3. Glyciméridos documentados en la campaña de 2015 procedentes de los espacios A, C y D. 
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CONSIDERACIONES FINALES. A PROPÓSITO  
DE LA PRESENCIA DE RECURSOS MALACOLÓGI-
COS EN CARAMORO I

El número de restos malacológicos recopilados en las interven-
ciones ejecutadas en el yacimiento de Caramoro I asciende a un 
total de 39 NR, correspondiendo un 82,05% a bivalvos marinos 
mientras que los gasterópodos marinos representan el 2,56%, en 
clara minoría. Al conjunto malacológico se suma un 15,38%, 
compuesto por gasterópodos continentales (fig. 17.5).

Dentro del conjunto malacológico integrado mayoritaria-
mente por bivalvos marinos, señalamos la presencia de 17 NR 
de Glyciméridos frente a solamente 8 restos de Cerastoderma o 
Cardium edule y una única valva de Ostrea edulis. A este regis-
tro se añade la presencia de 5 fragmentos de ejemplares de com-
pleja clasificación, posiblemente preformas potenciales para la 
elaboración de ornatos como cuentas discoidales, como los dos 
ejemplares documentados hasta la fecha en Caramoro I.

Atendiendo a la cuantificación de restos y el estado de los 
mismos, apreciamos como el hidrodinamismo afecta a la mor-
fología de los exoesqueletos, plasmándose en un avanzado 
desgaste de la superficie de ciertos individuos –CMI-1200-20, 
CMI-1504-10 o CMI-1505-11– que puede alcanzar en ocasio-
nes el pulido total del manto –CMI15-1201-7 y 8, por ejemplo–, 
y la pérdida de parte de los exoesqueletos, así como provocar la 
perforación de ciertas zonas sobresalientes, en especial, el umbo 
en el caso de los bivalvos, práctica documentada con frecuencia 
en moluscos cuya captación se asocia con una recogida post 
mortem en la zona costera.

En el caso de Caramoro I, resulta visible como los recur-
sos malacológicos marinos parecen responder a dicha actividad, 
puesto que la procedencia del mayor porcentaje de especies lo-
calizadas, bivalvos de hábitats arenosos en las zonas someras, y 
no a la práctica de un laboreo intensivo del mar para su empleo 
con fines bromatológicos. 

Para realizar esta afirmación, partimos de la escasa representa-
ción numérica alcanzada por el conjunto malacológico marino, lo 
que conduce a descartar su inclusión como un recursos importante 
en la dieta de estos grupos humanos ubicados a escasos kilómetros 
de la línea de costa, frente a otros alimentos, tales como la carne o 
los cereales y leguminosas. Por otro lado, el registro arqueológico 
de Caramoro I ha aportado información sobre la presencia de res-

tos de ictiofauna, revelando el consumo de ciertos ciprínidos de río 
como el barbo y peces litorales como los espáridos y mújoles, entre 
otras especies, que durante la etapa de reproducción tienden a agru-
parse en aguas someras volviéndose más vulnerables al despla-
zarse a zonas más accesibles (Helfman et al., 1997; Pitcher, 1993; 
Wootton, 1990). Estas incursiones realizadas para abastecerse de 
pescado posibilitarían la recogida ocasional de aquellos moluscos 
depositados en la franja costera por el oleaje, sin mayor compleji-
dad por parte de estos estas comunidades.

Así bien, durante este periodo asistimos a una marcada 
disminución de las fuentes de subsistencia a explotar respec-
to a épocas precedentes, pasando la caza, la pesca y la reco-
lección, entre la que incluimos la práctica de un marisqueo o 
laboreo de recursos malacológicos marinos, a constituir acti-
vidades minoritarias, e incluso ocasionales, de una alimenta-
ción basada en la ganadería, de ovicápridos y bóvidos (Lull y 
Risck, 1995: 105; Ruiz et al., 1992) y el cultivo del cereal de 
secano, como el Triticum monococcum y otros trigos desnu-
dos y la cebada desnuda y vestida, junto a leguminosas como 
las habas y los guisantes y en menor medida las lentejas, 
Vicia sativa o Lathyrus sp. (Pérez, 2013: 176). 

Figura 17.5. Plano de distribución de exoesqueletos marinos en 
Caramoro I. 

Figura 17.4. Concha de Cardium edule documentada en la UE 1007 
del primer momento de ocupación del Espacio A. 
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Una vez descartado el empleo bromatológico, y a partir de 
lo expuesto, deberemos proponer otras formas de consumo para 
justificar la presencia de malacofauna marina en el yacimiento 
de Caramoro I. La consideración de su uso para la elaboración 
de elementos ornamentales aparece reforzada con la existencia 
de 14 individuos perforados, ya sea de forma natural o median-
te manipulación antrópica. Este rasgo vendría a confirmar su 
utilización por parte de estas sociedades como objetos de sus-
pensión y/o cuentas –CMI-583 y CMI15-1204-3– a partir de 
preformas pulidas de concha.

Algunos de los bivalvos analizados presentan trazas antrópi-
cas, lo que se traduce en la ejecución de tratamientos de la super-
ficie y horadamientos localizados (fig. 17.6), obtenidos mediante 
la abrasión o sección de la zona umbonal o natis que permiten 
la suspensión o sujeción de la pieza. Sin embargo, una práctica 
registrada con frecuencia es la reutilización de individuos post 
mortem, cuyas valvas desarticuladas y fuertemente erosionadas4 
tienden a presentan un orificio natural en el umbo.

El análisis taxonómico revela que tanto los Glyciméridos como 
los cárdidos de Caramoro I, todos ellos con señales de desgaste 
marino, constituyen especies ampliamente seleccionadas y con-
sumidas, no sólo durante el II milenio sino a lo largo de toda la 
Prehistoria reciente (Pascual-Benito, 1998; Soler Díaz, 2002; Lu-
ján, 2004, 2010; Luján y Jover, 2008), documentándose durante la 
Edad del Bronce en otros enclaves argáricos como Tabayá (Her-
nández, 1986, 1994), El Puntal del Búho (Jover y López, 1997), 
El Rincón de los Almendricos (Ayala, 1991; Cabezo Pardo (López 
Padilla, 2014), Fuente Álamo (Schubart et al., 2000; Pingel et al., 
2004) y Gatas (Ruíz et al., 1999).

La mayor cuantificación de valvas de dichos ejemplares 
podría explicarse no sólo a partir de sus propias características 
morfológicas, que pueden favorecer a su selección frente a otras 
familias malacológicas, sino que en buena medida parece bene-
ficiarse de la elevada frecuencia con la que estas especies son 
depositadas por el oleaje en la franja litoral y cordones arenosos, 
facilitando así su captación a los grupos humanos.

Junto a los colgantes sobre caparazones completos incidi-
mos en la existencia de adornos más complejos como las cuen-
tas discoidales, ítems de reducida presencia en el ámbito argá-
rico, y cuya producción se asocia especialmente con elementos 
de ajuar depositados en cuevas sepulcrales calcolíticas de este 
mismo ámbito de estudio (Soler Díaz, 2002).

La presencia del gasterópodo marino Luria lurida parece reafir-
mar esta consideración al hallarse formando parte de los materiales 
de Caramoro I, al igual que en otros yacimientos como el Negret 
(Barciela et al., 2012) o integrando ajuares en El Argar o Fuente 
Álamo (Siret y Siret, 1890). Pese a que el ejemplar se encuentra 
completo y bastante erosionado, no presenta perforaciones que 
posibiliten su suspensión. No obstante, su hallazgo como material 
reutilizado en un pavimento, indica que pudo tratarse en un inicio 
de materia prima en reserva que pasó a descartarse finalmente, ya 
fuera de modo voluntario o accidental. 

Junto al estudio de las piezas malacológicas de origen marino, 
incluimos también el inventario de las especies terrestres recogidas 
durante la campaña de excavación 2015, que se resume en un total 

de 6 NR. La malacofauna de carácter continental contemplada en 
Caramoro I recoge la existencia de 4 Hélix o Iberus gualtieranus 
alonensis completos y 2 Rumina decollata, ambas presentes en 
numerosos yacimientos arqueológicos de la Edad del Bronce en 
la Comunidad Valenciana, como la Mola d'Agres (Gil-Mascarell, 
1982, 1983). Estos gasterópodos son característicos de medios 
fuertemente antropizados, donde abunda la materia orgánica y há-
bitats húmedos y no muy expuestos al sol (Nordsieck, 1969), lo 
que provoca su frecuente presencia en contextos arqueológicos de 
diversa índole y cronología. 

Aunque potencialmente comestibles (Acuña y Robles, 
1984), creemos poco probable, dado su escaso porcentaje 
–15,7%– justificar su presencia en Caramoro I como un recurso 
bromatológico, sino más bien como el resultado de un proceso 
natural originado por la tendencia desarrollada por dichos gas-
terópodos a ocultarse del sol (Rico y Martín, 1989), alterando en 
ocasiones la misma estratigrafía.

En el marco de los trabajos ejecutados en el yacimiento de 
Caramoro I, incidimos en la existencia de un conjunto orna-
mental compuesto tanto por recursos malacológicos marinos, 
como elementos elaborados a partir de huesos de vertebrados, 
cuernas o astas de cérvidos y marfil proveniente de colmillos 
y piezas dentales de algunos mamíferos (López Padilla, 2011; 
Barciela, 2015). Dentro de esta sección y a expensas de nuevas 
revisiones, destacamos la existencia de 1 botón de perforación 
en V –CMI-587–, 1 cuenta discoidal –CMI15-1000– y 2 pla-
cas-colgantes –CMI-594 y CMI-586– así como 7 fragmentos 
de brazaletes articulados que podrían corresponder a un núme-
ro más reducido de piezas,5 como el procedente de la campaña 
2015, CMI15-1504-9.

Ante lo expuesto, podemos establecer que el conjunto malaco-
lógico marino de Caramoro I desempeñaría una función de carácter 
ornamental para lo cual se procedería a la ejecución de perforacio-
nes en determinadas zonas de los caparazones que posibilitaran su 

4 Dicho proceso puede verse acelerado no sólo por la bioerosión ma-
rina sino que puede implementarse por la acción de ciertos organis-
mos litófagos. 

Figura 17.6. Detalle del proceso de abrasión y perforación efectua-
do en una de las conchas de Cardium edule del Espacio D. 

5 CMI-597 (2), CMI-598, CMI-585, CMI-596 (Barciela, 2015) 
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suspensión, ya fuera en el cuerpo o bien en la indumentaria y/o 
tocados (Taborin, 1974; Soler Mayor, 1990; Noain, 1995; Pascual, 
1998). Así bien, también señalamos para aquellos ejemplares que 
conservan su morfología natural y no presentan trazas de manipula-
ción la posibilidad de tratarse de materia prima en reserva.

No obstante, resulta pertinente indicar que, pese al manteni-
miento del empleo de la malacofauna marina a lo largo de toda 
la Prehistoria reciente para la confección de ornatos, este recur-
so de origen animal paulatinamente irá experimentando un claro 

proceso de sustitución en relación con etapas anteriores, lo que 
parece evidenciar que nos hallamos ante un periodo de cambios 
en el seno de estas sociedades y en su concepción de los orna-
mentos personales, motivada por el aumento de más eficaces y 
exóticas materias primas, como el metal o el marfil respectiva-
mente, lo que conllevará una variación tipológica de los adornos 
y otros elementos de prestigio social, más acordes al desarrollo 
de la sociedad que se está gestando en la Edad del Bronce y que 
resultará especialmente visible durante sus fases finales.
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