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INTRODUCCIÓN 

En un célebre artículo, publicado hace ya más de cuatro décadas, 
R. J. Harrison y A. Gilman (1977) elaboraban el listado de objetos 
de marfil de la prehistoria reciente peninsular más exhaustivo rea-
lizado hasta el momento, fundamentalmente basado en la recopi-
lación de referencias bibliográficas de los trabajos de Luís Siret o 
el matrimonio Leisner, entre otros. Ese mismo año, vio la luz otro 
trabajo de importancia decisiva, en el que A. Arribas (1977) daba 
a conocer el llamado “ídolo de El Malagón”. Aunque la parte sus-
tancial del estudio se centraba en el análisis estilístico de la pie-
za y de su contexto peninsular y mediterráneo, sus conclusiones 
consolidaron un giro definitivo en la investigación, constatándose 
una artesanía local del marfil durante el Calcolítico, que necesa-
riamente debía aprovisionarse desde fuera de la península.  

Ha transcurrido ya casi medio siglo, y el número de pu-
blicaciones científicas que de forma más o menos directa ha 
abordado el estudio de los diversos aspectos relacionados con 
el marfil documentado en los yacimientos del III y II milenio 
ANE es amplísimo. Entre ellos se incluyen varios estudios ge-
néricos (Pascual Benito, 1995; López Padilla, 2012; Cardoso 
y Schuhmacher, 2012; Barciela, 2012, entre otros), múltiples 
estudios sobre colecciones específicas (Barciela, 2002; 2006; 
López Padilla, 2009b; 2014b; Pascual Benito, 2012; 2015; Lie-
sau y Schuhmacher, 2012; Marín et al., 2012; Liesau y Moreno, 
2012; Pau et al., 2018; Nocete et al., 2013; García Sanjuán et 
al., 2013; Schuhmacher y Cardoso, 2007; Valera et al., 2015, 
entre otros) y diversas tesis doctorales –no todas ellas, desa-
fortunadamente, publicadas– (López Padilla, 2011; Altamirano, 
2013; Barciela, 2015; Pau, 2016; Luciáñez, 2017). No obstante, 
en esta tendencia de incremento potencial de las publicacio-
nes, cabe destacar el proyecto impulsado desde el Deutsches 
Archäologisches Institut de Madrid y encabezado por Thomas 
X. Schuhmacher, cuyos resultados han sido publicados en tres 
volúmenes (Banerjee et al., 2012; Schuhmacher, 2012; 2016).

El área oriental de la península ibérica no ha sido ajena a este 
proceso del quehacer investigador. Los materiales ebúrneos ha-
llados en los yacimientos del área septentrional argárica fueron 
presentados y detallados en diversos trabajos (López Padilla, 
2011; 2012), destacando tanto su número como su diversidad 
tipológica, muy por encima de la constatada en el ámbito de las 
áreas culturales del Bronce Valenciano y Bronce de La Mancha 
(López Padilla, 2009a). 

En el presente trabajo, en consonancia con el resto de capí-
tulos que integran esta monografía de Caramoro I, se presenta 
de forma detallada el estudio de los objetos de marfil documen-
tados, algunos de los cuales ya fue publicado por A. González 
y E. Ruiz (1995). 

EL YACIMIENTO DE CARAMORO I:  
LOS MATERIALES DE MARFIL

En el inventario de nuestra tesis doctoral sólo se incluyeron las 
dos únicas piezas publicadas hasta entonces –un brazalete per-
forado en ambos extremos (CMI-596) y el botón prismático 
de perforación en V (CMI-587) (López Padilla, 2011: 158, fig. 
IV.3.9, 12-13)– tomadas de A. González y E. Ruiz (1995: 91). Un 
año más tarde, T. X. Schuhmacher (2012: 481, taf. 9, 30-31) reco-
gía igualmente ambos objetos en su catálogo del marfil peninsular 
del Calcolítico y la Edad del Bronce, aunque sin realizar tampoco 
un estudio directo de los mismos.

Hubo que esperar al trabajo de tesis doctoral de V. Barciela 
(2015: 470-479; 483-484; fig.III.4.2) para contar por primera 
vez con una descripción pormenorizada de las piezas, tanto 
desde el punto de vista tipológico como tecnológico. Aquí 
apenas voy a ampliar su aportación, en el plano descriptivo, 
más que con algunos datos complementarios, y en lo que res-
pecta al inventario general, con un nuevo fragmento de braza-
lete encontrado durante las últimas excavaciones, además de 
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incorporar la escasa información contextual que ha podido ser 
recuperada a partir, básicamente, del diario de excavaciones, 
amablemente cedido por Elisa Ruiz Segura.

descripción, clasiFicación y contextualización de las piezas

En la actualidad, el inventario de objetos de marfil de Caramo-
ro I asciende a un total de 10 piezas: 9 pertenecientes a partes 
o fragmentos de aros o brazaletes, a los que se suma un botón 
prismático de sección triangular, de perforación en V. En la ta-
bla adjunta (tabla 16.1) se ofrece el listado de piezas con sus 
dimensiones y pesos actuales, así como algunos datos referidos 
a su localización topográfica en el yacimiento, lo que ha per-
mitido reconstruir, hasta cierto punto, el contexto habitacional 
de una parte importante de las piezas. Como puede observarse, 
aunque son tres los espacios con presencia de objetos, la mayor 
parte de los mismos, y los mejor conservados, fueron docu-
mentados en el espacio D. Solamente de la pieza documentada 
en la UE 1504 podemos asegurar que corresponde al abandono 
del primer momento de uso del asentamiento. 

Clasificación de los materiales
Aunque se trata de objetos muy ampliamente representados en 
el registro arqueológico de la Edad del Bronce de la península, 
y a pesar de que en la última década hemos asistido a un consi-
derable incremento de los estudios en torno a este tipo de arte-
factos y conocido diversos ensayos de clasificación tipológica, 
se carece aún de una propuesta unificada a este respecto para 
el Sureste peninsular, o al menos una que cuente con suficiente 
consenso entre los investigadores.

Botón prismático largo de sección triangular con doble 
perforación en V (tipo Q113) 

Tradicionalmente, los llamados “botones de perforación en V” 
han sido objeto de atención especial desde hace mucho tiempo. 
Su amplia distribución territorial por toda Europa Occidental 
despertó un interés creciente por ellos desde mediados del si-
glo pasado (Arnal, 1954; 1973; Guilaine, 1963; Barge-Mahieu 

y Arnal, 1984-85). Inspirados en esos estudios, en nuestro país 
comenzaron a publicarse diversos trabajos en las décadas de 
1980 y 1990, alguno abordado desde una óptica de amplio es-
pectro, tanto cronológico como territorial –aunque mayorita-
riamente basado en documentación bibliográfica (Uscatescu, 
1992)– y otros con objetivos más limitados en lo geográfico, y 
englobados en análisis de conjunto de la producción ósea –por 
ejemplo, M. T. Andrés (1981), J. M. Rodanés (1989) o J. L. 
Pascual Benito (1998)–. Por encima de los diferentes criterios 
de ordenación empleados en su clasificación, la mayoría de es-
tos estudios utiliza un modelo descriptivo común para este tipo 
de objetos, básicamente heredado del propuesto por J. Arnal 
(1973). Puede observarse así cómo los tipos 61.4 y 61.8 de J. M. 
Rodanés (1989: 155, L. 30) se corresponden con los tipos 16 y 
17 de la clasificación de M. T. Andrés (1981: 153-154), y ambos 
se describen como “botones prismáticos”: unos como “botones 
prismáticos cortos” o “de perforación simple” y los otros como 
“botones prismáticos largos” o “de perforación doble”. En ge-
neral, este criterio se ha mantenido vigente hasta la actualidad 
(Maicas, 2007: 169-170). 

Por mi parte, en mi clasificación tipológica de los artefactos 
óseos de la Edad del Bronce del Este y Sureste de la península, 
todos los denominados “botones de perforación en V” queda-
ban incluidos en un conjunto de artefactos finales que agrupé 
en el tipo Q1, quedando los de morfología prismática de sec-
ción triangular en el sub-tipo Q13, y dentro de éste en el sub-
tipo de botones prismáticos largos con doble perforación –tipo 
Q132– (López Padilla, 2011: 469). T. X. Schuhmacher (2012) 
adoptó una perspectiva muy similar, identificando un tipo de 
botón –prismatische knöpfe– considerado aparte del resto de 
tipos artefactuales catalogados como botones (ocho en total), 
si bien luego realizaría hasta una decena de subdivisiones den-
tro de este tipo, en atención a sus características morfológicas 
–(principalmente la longitud y la forma de la base (Schuhma-
cher, 2012:182)–. De ese modo, el botón de Caramoro I queda-
ba incluido en su tipo de botones “prismáticos largos con base 
trapezoidal o irregular, arista longitudinal y doble perforación 

Tabla 16.1. Relación de objetos de marfil documentados en Caramoro I.

 Nº inventario Objeto Hab. Sector Tipo L (mm) A (mm) G (mm) P (g) Fig.

1989 CMI-587 Botón D B5 Q132 30 10 6,2 1,96 16.2

1989 CMI-584 Brazalete E BC6 B111a - - - 0,36 -

1989 CMI-585 Brazalete A A B112b 41,5 9 7,5 3,91 16.1

1989 CMI-586 Brazalete A A B112b 50 13,5 2,5 2,57 16.4

1989 CMI-594 Brazalete D B5 B112b 75 13,5 3,5 6,54 16.5

1989 CMI-595 Brazalete D B5 B112a 45 6,5 4,5 2,07 16.6

1989 CMI-597 Brazalete D B5 B112b 63,5 7 5 4,63 16.7

1989 CMI-598 Brazalete D B5 B111a 13 8,5 4,5 0,64 16.3

1989 CMI-596 Brazalete D B5 B112a 51 11 6 4,58 16.8

2015 CMI-15/UE 1504 Brazalete D  - B111a 55,4  6,9 5,8 2,93 16.9
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Figura 16.1. Conjunto de objetos de marfil documentados en Caramoro I.
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en V” (Schuhmacher, 2012: 197). Para V. Barciela (2015: 283) 
este tipo de artefactos se integraría mayoritariamente en su gru-
po A.1, en el que la autora incluye todos los objetos de adorno 
elaborados a partir de extracciones longitudinales de porciones 
de marfil en bruto. En concreto, los botones prismáticos largos, 
como el hallado en Caramoro I, se corresponderían con el tipo 
A-112, descrito como “botones prismáticos triangulares de per-
foración en “V” largos” (Barciela, 2015: 469). 

Podemos concluir, en suma, que más allá de las singulari-
dades derivadas del modelo de “arquitectura” escogido en cada 
una de estas propuestas de clasificación tipólogica, hay un am-
plio consenso en el empleo del término “botón prismático de 
perforación en “V”, a pesar de que atribuye a estos objetos una 
funcionalidad muy concreta que, por otra parte, también hay 
bastante acuerdo en matizar (López Padilla, 2011: 465; Pau, 
2012: 74; Barciela, 2015: 1199), pues parece cada vez más claro 
que, en su conjunto, su uso nunca quedó específicamente res-
tringido a abrochar prendas de vestir (López Padilla, 2006b). 

El botón de Caramoro I presenta, pues, una morfología pris-
mática de sección transversal de forma triangular, con una base 
de contorno ligeramente trapezoidal y una doble perforación 
convergente en cada uno de los extremos, realizada a escasos 
milímetros del borde (fig. 16.1.2). Las dimensiones tomadas (30 
x 10 x 6,2 mm) difieren apenas un tanto de las publicadas por 
V. Barciela (2015: 469) y sólo en lo que atañe al espesor de la 
pieza, lo que es poco significativo dada la ligera desviación que 
presenta la arista superior. La anchura máxima de las perforacio-
nes oscila entre los 2,2 y 1,8 mm. También presenta una fractura 
longitudinal que afecta parcialmente a una de las perforaciones y 
que ha supuesto la pérdida de una pequeña parte del borde lateral 
derecho de la pieza, en toda su longitud. En la actualidad, su peso 
es de 1,96 gr. La pieza ofrece señales de aserrado por su cara 
ventral, que en los contornos de las perforaciones han sido sua-
vizadas por huellas de uso, igualmente observadas en el interior 
de los orificios (Barciela, 2015: 469, fig. III.4.3).

Este tipo de botones de perforación en “V” son los más nu-
merosos en los contextos de la Edad del Bronce del área central 
y meridional del Este peninsular. Hace una década, constituían 
casi el 70% de la muestra total de este tipo de artefactos en la 
zona (López Padilla, 2011: 469). Sin embargo, mientras en el te-
rritorio del Grupo Argárico se advierte una mayor presencia de 
los tipos cónico –Q12– y, sobre todo, piramidal –Q11–, el tipo 
prismático –Q13– se distribuye preferentemente en su ámbito 
periférico (López Padilla, 2006a).

Los diversos estudios tecnológicos llevados a cabo en los 
últimos años han permitido determinar claramente los pasos 
seguidos en la manufactura de este tipo de botones (Barciela 
2012, 2015; Pascual Benito, 2012; 2015; Altamirano, 2013). 
Los hallazgos realizados en yacimientos como la Muntanyeta 
de Cabrera o La Mola d’Agres avalan la elaboración y circula-
ción entre asentamientos de barras prismáticas de marfil, a partir 
de las cuales la elaboración de este tipo de botones apenas re-
queriría más que la realización de cortes transversales con sierra 
metálica, con los que determinar la longitud de la pieza, y de 
perforaciones practicadas con taladros de arco provistos de una 
fina punta, también de metal. 

En general, a los botones de perforación en “V” se les ha 
atribuido desde hace tiempo una cronología antigua en el ám-
bito argárico (Schubart, 1979: 298; Lull, 1983: 214) que, en su 

mayoría, los datos más recientes vienen a corroborar (Schuh-
macher, 2012: 198), y que quedaría principalmente circunscrita 
al periodo comprendido entre finales del III milenio y el primer 
tercio del II milenio cal ANE. No obstante, ya se ha señalado que 
existen indicios suficientes como para considerar la posibilidad 
de una continuación en el consumo de este tipo de productos en 
algunas zonas del ámbito argárico más cercano a su periferia 
septentrional, como cabría inferir de los ejemplares aparecidos 
en las sepulturas de la Illeta dels Banyets (López, Belmonte y 
De Miguel, 2006). Por tanto, la desaparición de los botones de 
perforación en V del registro artefactual argárico creo que debió 
iniciarse probablemente a partir de ca. 1700 cal ANE, quedando 
ya completamente en desuso, casi con total seguridad, a partir 
de ca. 1500 cal ANE (López Padilla, 2011: 473).

Brazaletes (tipo B111 y B112)

A diferencia de lo que ocurre con los botones, en lo que se re-
fiere a los brazaletes de marfil no se aprecia aún en los trabajos 
publicados el mismo grado de consenso, ni para su descripción 
ni para su clasificación, aunque sí hay cierto acuerdo en una 
distinción básica entre las piezas que presentan perforaciones de 
aquéllas que no las poseen. A pesar de la evidente sintonía con 
los morfotipos ya conocidos desde el Neolítico (Pascual Benito, 
1998: 158), la aparición de brazaletes de marfil en el registro 
arqueológico del Este y Sureste peninsular apenas remonta al 
final del Calcolítico, concentrándose básicamente en la Edad 
del Bronce (López Padilla, 2012). En el marco del esquema de 
clasificación utilizado en mi tesis doctoral, propuse dos tipos 
básicos de brazaletes, diferenciados entre sí por el criterio ya 
comentado de la presencia o no de perforaciones. En este últi-
mo caso (tipo B111), reuní en una sola variante (B111a) todos 
aquellos con secciones transversales con formas comprendidas 
entre el cuadrado y el óvalo, frente a otra (B111b) que pare-
cía responder a un diseño más definido y que en ese momento 
consideré genuinamente argárico (López Padilla, 2011: 458). El 
tipo de brazalete con perforaciones (tipo B112) también queda-
ba subdividido en dos variantes, en función de la localización 
de los orificios con respecto al arco de circunferencia del braza-
lete –atravesándolo de afuera-a dentro, o viceversa (B112a), o 
perpendicularmente (B112b). 

V. Barciela, por su parte, incluye este tipo de piezas en su 
grupo de objetos de marfil obtenidos a partir de extracciones 
transversales (A-21), separando los brazaletes macizos (A211) 
de los articulados (A212), y subdividiendo ambos a su vez en 
variantes de brazaletes anchos y estrechos (Barciela, 2015: 
283-284). La principal particularidad de esta clasificación es, 
no obstante, que la autora estima más apropiado definir como 
“placas-colgantes multi-perforadas” (A-222) (Barciela, 2015: 
1238) una pequeña parte de los objetos que yo consideré como 
brazaletes –incluidos en mi subtipo B112b– en los que la anchu-
ra de la pieza supera claramente su espesor. Esta circunstancia 
sólo resulta de particular interés aquí, en primer lugar, porque 
una de las piezas utilizadas por la autora para ilustrar dicho gru-
po de placas-colgantes proviene precisamente del yacimiento 
de Caramoro I (Barciela, 2015: 472); y, en segundo lugar, por-
que pone nuevamente de relieve la cuestión de la interpretación 
funcional que hacemos de los objetos que analizamos –conver-
tida a menudo en el principal criterio para su clasificación y 
ordenación tipológica– los cuales en realidad pueden haber sido 
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usados de diferente modo a lo largo de una prolongada vida útil, 
y especialmente en el complejo ámbito de los artefactos finales 
destinados al ornato, para cuya elaboración se suelen emplear 
materias primas con alto valor de producción. 

Desde el punto de vista de la mera clasificación tipológica, 
la propuesta más detallada de las publicadas hasta la fecha es, 
en mi opinión, la de T. X. Schuhmacher (2012: 210-221). El 
autor clasifica los brazaletes de marfil incluidos en su inventario 
básicamente en función de la forma de su sección transversal. 
El resultado es un total de 9 tipos, a los que se añade un grupo 
de piezas de difícil o imposible clasificación (Weitere Armring-
fragmente). Para T. X. Schuhmacher, por tanto, la presencia o 
no de perforaciones resulta menos diagnóstica para la definición 
de los tipos que el diseño general del brazalete y, en particular, 
menos que la relación entre el grosor y la anchura. En conse-
cuencia, una parte de los brazaletes “estrechos” agrupados por 
V. Barciela (2015: 283) en sus variantes A211a y A211b, y to-
dos los agrupados por mí en el tipo B111a, quedarían repartidos 
entre varios de los tipos considerados por T. X. Schuhmacher 
en función de la forma de sus secciones transversales –ovalada, 
cuadrada-rectangular, trapezoidal, en forma “de gota”, en forma 
de “D”…–, mientras que mi tipo B111b resultaría exactamente 
equivalente a su Armringe mit dachförmigem Querschnitt (li-
teralmente: brazaletes con sección transversal en forma de te-
jado). El resto de brazaletes, tanto los articulados, perforados 
en los extremos, como aquellos carentes de perforaciones, pero 
considerados “anchos” según los criterios fijados por V. Barcie-
la, quedarían englobados en el tipo Flache Armringe mit bre-
item rechteckigem Querschnitt (brazaletes planos con sección 
transversal rectangular ancha) (Schuhmacher, 2012: 216).

Sería conveniente, sin duda, abordar en un futuro próximo un 
estudio conjunto de este tipo de artefactos, y analizar de forma 
más pormenorizada qué criterios podrían considerarse realmente 
relevantes para una clasificación significativa desde el punto de 
vista de la secuencia de su producción y consumo, tanto en el ám-
bito argárico como en el de su periferia territorial. En este sentido, 
creo que resultan de gran interés las apreciaciones de V. Barciela 
(2015: 1257, fig. III.85) en relación con la incidencia de los tra-
bajos de ranurado y abrasión en la conformación de la morfología 
final de la sección transversal de los brazaletes de marfil, que de-
pendería así, en ciertos casos, más de la calidad en el acabado y de 
la inversión de trabajo realizada en la finalización del objeto que 
del seguimiento de normas estilísticas. La importancia de estas 
últimas, sin embargo, creo que claramente no pueden excluirse 
en otros ejemplos –como en alguno de los brazaletes de la Motilla 
de Azuer, de marcada sección ovalada (Schuhmacher 2012: taf. 
22.10), o el (o los) brazaletes de San Antón, y su estrecha afinidad 
formal con el brazalete de oro de Fuente Álamo (López Padilla, 
2011: 458, fig. V.2.109). Mientras tanto, la propuesta presentada 
por mí hace unos años (López Padilla, 2011) es tan válida como 
estas otras, si bien es cierto que, por no estar incluidos en el catá-
logo, en ella no se contemplaban otros tipos que sí analizaban los 
autores mencionados. 

Brazaletes no articulados (tipo B111a) 

Del conjunto total de brazaletes de marfil hallado en Caramoro 
I, sólo dos fragmentos carecen por entero de perforaciones. De 
ninguno de ellos, sin embargo, puede asegurarse que no per-
tenecieran originariamente a partes de brazaletes articulados, 

dado lo escaso de la longitud de cuerda conservada: de 53 mm 
de longitud en uno de los casos (CMI-15/UE 1504) y de apenas 
13 mm en el otro (CMI-598).

El primero de ellos (fig. 16.1.9), localizado durante los 
trabajos de excavación llevados a cabo en 2015 en la UE 
1504, en el denominado espacio D, presenta un grado de 
conservación muy deficiente, con abundantes incrustaciones 
calcáreas en la superficie y sendas fracturas que siguen las 
líneas concéntricas de crecimiento del colmillo, o “líneas 
de Owen”. A pesar de su degradación, que impide realizar 
ninguna apreciación consistente sobre aspectos relacionados 
con su elaboración o uso, el fragmento sí muestra con cla-
ridad la estructura característica de los colmillos de elefan-
tes y mamuts, observable en sección transversal, conocida 
como “líneas de Schreger” (fig. 16.2). Todo ello indica que 
el brazalete se obtuvo, como es habitual, de una rodaja trans-
versal de colmillo de elefante. En la actualidad, la pieza pesa 
2,93 gr y tiene unas dimensiones de 53 mm de longitud por 
6,6 mm de anchura y 6,1 mm de espesor, por lo que su sec-
ción transversal presenta una forma cuadrangular, bastante 
regular, con las aristas ligeramente redondeadas, de forma 
más acusada en el perímetro exterior.

El segundo de los fragmentos difiere notablemente del an-
terior (fig. 16.1.3), no sólo por sus dimensiones (13,1 mm de 
longitud por 7,4 mm de anchura y 4,4 mm de espesor) sino es-
pecialmente por su mejor estado de conservación. Con todo, se 
aprecian varias fracturas laminares que siguen las trayectorias 
de las líneas de Owen, y que en un determinado momento fue-
ron reparadas y consolidadas con pegamento. Se puede observar 
un intenso pulimento de su superficie, tanto en las facetas latera-
les (exterior e interior) como en las caras dorsal y ventral, de lo 
que se infiere un alto grado de calidad en el acabado de la pieza 
(fig. 16.3). En la faceta lateral interior, incluso parece apreciarse 
un lustre que podría asociarse al roce continuado con superficies 
lisas y blandas, lo que sería lógico si consideramos que ésta se-
ría la zona del brazalete en contacto directo con la piel o la ropa. 
Presenta una sección transversal rectangular, ligeramente apla-
nada. Por su forma y calidad, creo que este fragmento corres-
ponde al único resto conservado del brazalete al que perteneció, 
ya que el resto de los hallados en el yacimiento no comparten 
con él ni su forma ni su factura.

Figura 16.2. Detalle de las líneas de Schreger en la pieza documen-
tada en la campaña de 2015.
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Brazaletes articulados (tipos B112a y b) 

El resto de los brazaletes o pulseras descubiertos en Caramoro 
I corresponde al tipo de brazaletes articulados, caracterizados 
por presentar perforaciones, bien porque fueron ya diseñados 
inicialmente de ese modo, o bien porque se los sometiera a re-
paraciones o a modificaciones posteriores para agrandar sus diá-
metros originales. En cualquier caso, su rasgo distintivo reside 
en que estaban constituidos por dos o más segmentos, unidos 
entre sí con pequeños cordeles de fibra vegetal o animal, de las 
que no han quedado vestigios materiales, que serían pasados a 
través de las perforaciones de sus extremos, y anudados.

El análisis realizado indica que los ocho fragmentos de este 
tipo documentados pudieron pertenecer a un mínimo de 4 pul-
seras o brazaletes: dos de ellos del tipo B112a (en los que las 
perforaciones se realizaron atravesando la pieza por sus caras 
exterior e interior) y otros dos del tipo B112b (en los que la per-
foración atraviesa las caras dorsal y ventral de la pieza).

- Tipo B112a
El primero de los segmentos del tipo B112a (CMI-596) (fig. 16.1.8) 
presenta unas dimensiones de 54 mm de longitud por 5,3 mm de 
anchura y 10,6 mm de espesor. El hecho de que el espesor de este 

brazalete sea casi exactamente el doble de su anchura dio pie a T. X. 
Schuhmacher (2012: 217) a especular con su inclusión en su tipo 
Hohe Armbänder (literalmente: “pulseras altas”). En cambio, de 
acuerdo con los parámetros empleados por V. Barciela (2015: 472), 
se trataría claramente de un brazalete estrecho.

La morfología de la sección transversal es de tendencia rec-
tangular, pero de aristas poco marcadas y con la superficie dorsal 
y ventral ligeramente convexas. Una de las características más 
evidentes es la presencia de restos de cemento del colmillo en la 
faceta exterior del brazalete (fig. 16.4). Esto indica que fue ela-
borado empleando la porción más exterior del colmillo, lo que 
concuerda con un deseo expreso de alcanzar el diámetro más 
amplio posible a partir de la materia prima utilizada. Se aprecian 
perforaciones en ambos extremos del segmento del brazalete, 
de las que cabe deducir que inicialmente era de mayor longitud, 
pero se quebró y precisó de una nueva perforación cerca del ex-
tremo fragmentado. Con estas circunstancias se deben relacio-
nar las diferencias en el diámetro, forma y grado de desgaste de 
las perforaciones localizadas en cada uno de los extremos (fig. 
16.5). En el extremo no fragmentado se advierte un considerable 
desgaste por el uso, y un diámetro mayor de la perforación en 
la cara dorsal (4,2 mm), frente al de la perforación del extremo 
opuesto (apenas 1,4 mm), que además fue realizada de forma 
unidireccional desde el plano lateral interior.

Figura 16.3. Detalle en la pieza CMI-598.

Figura 16.4. Detalle de la capa exterior de contacto dentina-cemen-
to en la pieza CMI-596.

Figura 16.5. Comparación del diámetro de las perforaciones en la 
pieza CMI-596.
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Sus características morfométricas lo apartan de los demás-
fragmentos de brazalete hallados en Caramoro I. Ello indicaría 
que, al menos originariamente, formó parte de una pieza de la 
que no se ha conservado ningún otro resto. Es posible, sin em-
bargo, que con posterioridad a su rotura fuera reutilizado como 
segmento complementario para reparar o completar otros bra-
zaletes del conjunto.

Las piezas CMI-595 y CMI-597 pertenecen, éstas sí cla-
ramente, al mismo brazalete (fig. 16.1.6 y 16.1.7). Este extre-
mo, ya insinuado por V. Barciela (2015: 479), se reafirma no 
sólo en la estrecha similitud que guardan en su morfometría 
–la sección transversal de ambos segmentos es de tendencia 
rectangular, y sus dimensiones apenas difieren entre sí unos 
milímetros– sino también en el dibujo que ambas piezas con-
forman del perímetro exterior del brazalete, que tiende a una 
figura oval, más que circular. Las secciones transversales de 
forma ligeramente oval son las más comunes en los colmillos 
de elefante, que sólo en ciertas partes (y no muy habitualmen-
te) ofrecen una morfología completamente cilíndrica (Kunz, 
1916: 242). Ello contribuye a suponer que ambos segmentos 
procedan, por tanto, de una misma rodaja, pero también invita 
a pensar que la parte del colmillo de la que se obtuvo ésta po-
dría provenir de la zona más cercana a su extremo proximal, 
donde la cavidad pulpar se agranda y, por tanto, resulta más 
difícil corregir esa morfología natural del colmillo. En todo 
caso, lo que no ofrece duda alguna es que aún sería necesario 
el concurso de al menos un segmento más para completar la 
circunferencia del brazalete, lo que impide corroborar las hi-
pótesis precedentes. 

El grado de conservación de ambas piezas es, en términos 
generales, deficiente. Las dos presentan fracturas postdeposi-
cionales y resquebrajaduras que siguen las líneas de Owen, lo 
que indica pérdida significativa de humedad y unas malas con-
diciones de preservación. Partes de la superficie se han visto 
afectadas por la acción de raíces, y otras zonas han sufrido alte-
raciones de origen químico. A pesar de ello, las superficies que 
no se han visto alteradas permiten apreciar un intenso pulido, y 
un claro lustre de uso en las facetas interiores del brazalete, que 
denotan un uso prolongado.

Un aspecto destacable es la forma y disposición de las per-
foraciones que se observan en los extremos de ambos segmen-
tos de brazalete. En el caso de la pieza CMI-595, la caracterís-
tica más sobresaliente es la localización de las perforaciones, 
ligeramente desplazadas con respecto al eje (fig. 16.6) lo que 
indudablemente favoreció el que una de ellas terminara rota al 
ceder la pared lateral exterior del segmento. Esta rotura per-
mite observar la forma bicónica de la perforación, y revela 
que se practicó primero desde una de las facetas laterales del 
segmento y después se completó repitiendo la operación desde 
la faceta lateral opuesta. Ambas perforaciones presentan unos 
diámetros máximos similares: 2,7 mm en un caso y 2,2 mm 
en el otro. Debido al estado de conservación del brazalete en 
esta zona no es fácil discernir si la rotura que presenta en la 
perforación se produjo con posterioridad a la deposición de la 
pieza en el sedimento arqueológico. Es evidente que, de no ser 
así, ello habría impedido continuar utilizándolo como parte de 
un brazalete articulado. 

La pieza CMI-597 presenta esta misma particularidad. 
Los diámetros de las perforaciones que posee en los extre-
mos son ligeramente mayores –3,8 mm y 3,1 mm, respec-
tivamente– pero una de ellas se encuentra afectada por la 
rotura de una parte del extremo del segmento, mientras que, 
en el opuesto, mejor conservado, se aprecian algunas débiles 
huellas de lustre de uso (fig. 16.7).

- Tipo B112b
Otros dos brazaletes articulados pertenecen al tipo B112b. 
Del primero de ellos –CMI-585– sólo se ha recuperado un 
único segmento (fig. 16.1.1). Su morfometría se aparta cla-
ramente del otro brazalete de este tipo documentado en el 
yacimiento, tanto en anchura y espesor como en la forma de 
su sección transversal. Ésta última es rectangular, pero con 
las caras ventral y dorsal ligeramente convexas. Además de 
esto, la morfología del extremo conservado presenta un perfil 
también convexo, redondeado, con evidentes señales de uso 
y un acusado lustre producido por el roce continuado con 
otras superficies. Su estado de conservación es precario, bá-
sicamente debido a la fragmentación causada por la pérdida 

Figura 16.6. Detalle de las perforaciones en la pieza CMI-595. Figura 16.7. Detalle del grado de conservación de los extremos en 
la pieza CMI-597.
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de humedad. Una de estas fracturas afecta a la perforación, 
que ha sido mal reparada (fig. 16.8). Esto ha impedido to-
mar medidas precisas de su diámetro original. El resto de los 
fragmentos se han unido correctamente con adhesivos. Con 
todo, la conservación de la superficie del brazalete permite 
comprobar un intenso trabajo de abrasión y de pulimento que 
denotan un acabado de cierta calidad. Esto se advierte tam-
bién en el hecho de que el cemento exterior del colmillo ha 
sido eliminado casi completamente, a pesar de que, a partir 
de la disposición que se observa de las líneas de Schreger en 
la cara dorsal de la pieza, se infiere que el segmento se obtu-
vo de los anillos más exteriores.

El segundo brazalete del tipo B112b registrado se com-
pone de un segmento prácticamente completo –CMI 594– y 
de un fragmento –CMI-586– que, dadas sus características 
en cuanto a forma y dimensiones, perteneció muy probable-
mente a la misma pieza, opinión compartida con V. Barciela 
(2015: 473). Por el contrario, debido a la relación entre an-

chura y espesor de su sección transversal, esta autora catalogó 
la pieza como “placa multiperforada”, y no como un brazalete 
(Barciela, 2015: 472) (fig. 16.1.4 y 16.1.5). 

En cualquier caso, muestra una escasa calidad en su aca-
bado, conservando casi completo el cemento del colmillo. Se 
pueden observar señales del aserrado de la rodaja y de una 
abrasión grosera de la superficie, con abundantes marcas que 
la recorren en todas direcciones, entrecruzándose (fig. 16.9). 
La faceta lateral interior presenta un aspecto en general bas-
tante descuidado, con una abrasión que apenas regularizó las 
señales del cincelado que delimitan el perímetro interior (fig. 
16.10). A pesar de ello, se observa un considerable lustre de 
uso en los extremos (fig. 16.11). Por otro lado, la pieza CMI-
586 no las conserva a causa de su estado de fragmentación. 
Tampoco conserva perforaciones. En cambio, las perforacio-
nes de la pieza CMI-594 resultan reveladoras del verdadero 
uso dado a esta pieza. El desgaste que se observa en la perfo-
ración practicada en el extremo mejor conservado se mues-

Figura 16.8. Detalle del cemento externo y del desgaste en la pieza 
CMI-585.

Figura 16.9. Detalle de las señales de aserrado (izquierda) y de 
abrasión (derecha) en la pieza CMI-594.

Figura 16.10. Detalle de la cara interior en el que se observa la 
diferencia de desgaste CMI-594.

Figura 16.11. Detalle del desgaste de uso en los extremos de la pie-
za CMI-594. 
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traclaramente más acusado en dirección al borde de la pieza, 
lo que resulta lógico si suponemos que estuvo engarzado por 
esta parte a otro segmento opuesto del mismo tamaño, con 
una perforación situada más o menos en el mismo lugar (fig. 
16.12). El hallazgo reciente de un brazalete muy similar a 
éste de Caramoro en el yacimiento argárico de La Almoloya, 
en Pliego (Murcia) (Lull et al., 2016: 47, fig. 3) no hace sino 
reforzar esta hipótesis (fig. 16.13).

descripción técnica de los procesos de ManuFactura  
y de las Huellas de uso/desgaste 

En los últimos años se ha ampliado notablemente nuestro conoci-
miento de los procesos de manufactura de los artefactos de marfil 
de la Prehistoria reciente en la península Ibérica (Barciela, 2006; 
2015; Altamirano, 2012; Pascual Benito, 2012; Luciáñez, 2018). 
En ellos se han llevado a cabo análisis macro y microscópicos de 
las piezas y realizado experimentaciones que nos aproximan al 
conocimiento de las técnicas utilizadas en su elaboración.

Aunque es poco lo que podemos aportar en este trabajo, la 
importancia numérica de los brazaletes documentados en Cara-
moro I sí permite realizar algunas apreciaciones. El análisis de V. 
Barciela (2015: 1236-1241) es, con diferencia, el más detallado 
y completo de los publicados hasta la fecha. La autora plantea, 
desde un plano esencialmente teórico, los distintos pasos técnicos 
que serían necesarios para obtener brazaletes macizos o articula-
dos a partir de las rodajas de marfil. En el caso de rodajas maci-
zas, éstos se obtendrían por medio de un ranurado o de una per-
cusión indirecta practicadas desde ambas caras de la rodaja. Estas 
operaciones habrían dejado estigmas apreciables en la sección 
transversal de los brazaletes, a pesar de que los trabajos poste-
riores de abrasión y pulimento las atenuarían considerablemente 
(Barciela, 2015: 1238, fig. III.71). A juicio de la autora, dichas 
huellas se reconocerían en la morfología convexa que presentan 
en su faceta lateral interna la mayoría de los brazaletes de marfil 
analizados (Barciela, 2015: 1257, fig. III.85).

A mi modo de ver, sin embargo, la gran mayoría de los 
brazaletes de marfil conservados debieron obtenerse a par-
tir de rodajas procedentes de la parte proximal del colmillo, 
seleccionadas precisamente por la presencia de la amplia 
cavidad pulpar que facilitaba la obtención de una preforma 
cuya morfología natural permitía reducir considerablemente 
la inversión de trabajo para su transformación en el producto 
final. Así se advierte, por ejemplo, en las propias piezas de la 
Mola d’Agres que V. Barciela (2015: 1239) interpreta como 
matrices para la elaboración de brazaletes articulados, a pe-
sar de que a juicio de otros investigadores (Pascual Benito, 
2012: 177), algunas de ellas no sirvieron para este propósito, 

Figura 16.12. Detalle de la orientación del desgaste en la perfora-
ción de la pieza CMI-594.

Figura 16.13. Montaje 
comparativo entre uno de los 
brazaletes de Caramoro I y el 
documentado en La Almoloya. 
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sino para obtener prismas cortos con los que elaborar peque-
ños botones. Las partes más cercanas a la raíz del colmillo, 
en las que la cavidad pulpar alcanza su máximo diámetro y 
las capas de dentina su máxima delgadez, serían las elegidas 
para elaborar los denominados “brazaletes anchos”.

A este respecto, diversas fuentes, tanto arqueológicas como 
etnográficas, nos ofrecen información acerca de las técnicas 
e instrumentos empleados antiguamente en la elaboración de 
brazaletes de marfil en lugares como la India o el continente 
africano. En general, los datos apuntan a que técnicamente los 
procedimientos no han sufrido grandes variaciones a lo largo 
del tiempo. El sistema empleado en los talleres tradicionales de 
Tando, en la actual Pakistán, a comienzos del siglo pasado, con-
sistía en hacer girar una rodaja extraída del colmillo, convenien-
temente engarzada en una especie de torno manual, e incidir 
sobre ella un instrumento metálico de punta afilada que seguía 
el trazado de varias líneas concéntricas, marcadas previamen-
te, a partir de las que se obtenía un conjunto seriado de bra-
zaletes ordenados de mayor a menor diámetro. Posteriormente, 
éstos eran extraídos de la matriz con ayuda de una especie de 
pequeño cincel y sometidos a un proceso de acabado mediante 
el pulimento de la superficie (Burns, 1901: 54). Posiblemente, 
técnicas similares serían empleadas para elaborar los brazaletes 
localizados en diferentes zonas del área sudoriental de África en 
épocas anteriores a la colonización europea del continente (Reid 
y Segobye, 2000; Coutu et al., 2016). 

No obstante, la sistemática presencia de restos de cemento en 
la superficie lateral exterior de un buen número de los brazaletes 
documentados en la Edad del Bronce peninsular denotan, en mi 
opinión, un empleo preferente de la parte proximal del colmillo. 
Ésta, donde la cavidad pulpar es más amplia, presentaría la ventaja 
de reducir el tiempo de trabajo invertido en la obtención del pro-
ducto, al aprovechar su morfología natural. Para evitar fracturas 
accidentales durante el aserrado, en los talleres de eboraria tradi-
cionales era habitual insertar un rollizo de madera de dimensiones 
apropiadas en el interior de la cavidad pulpar (Kunz, 1916: 241). 

Un aspecto a destacar en el conjunto de brazaletes de Caramo-
ro I son las diferencias que se advierten en cuanto a la calidad en 
el acabado de las piezas. Esto es observable, por ejemplo, com-
parando el acabado de los dos brazaletes del tipo B112b docu-
mentados: CMI-585 y CMI-586-594. Mientras que en el primero 
se advierte con claridad una parte considerablemente gruesa del 
cemento exterior del colmillo, en el segundo apenas queda rastro 
de él, y la pieza ofrece en general una superficie más pulida y lim-
pia. A diferencia de lo que ocurría en los talleres del Mediterráneo 
Oriental, donde la eliminación o “pelado” del cemento del colmi-
llo constituía la primera tarea en la preparación del marfil para su 
transformación en productos manufacturados, para los artesanos 
argáricos la presencia de partes del cemento del colmillo en las 
piezas acabadas no parece que constituyera un problema, al igual 
que para los artesanos calcolíticos, tal y como señala M. Luciáñez 
(2018: 530) a propósito de las piezas de marfil halladas en el dol-
men de Montelirio.

Por otro lado, el distinto grado de calidad en el acabado de 
las piezas condiciona también la claridad con la que pueden ob-
servarse las huellas dejadas en el objeto por las distintas técni-
cas empleadas durante su manufactura. En la mayor parte de 
los brazaletes de Caramoro I, la abrasión y pulimento de las 
superficies ha eliminado las huellas de aserrado o de percusión 

indirecta con las que debieron prepararse las preformas. No obs-
tante, podemos reconstruirlas parcialmente a partir de un análi-
sis conjunto de las piezas. El aserrado transversal del colmillo, 
para la obtención de las porciones de materia prima necesarias, 
se llevó a cabo con sierras de metal.

La característica que unifica a todo el conjunto de objetos 
de marfil de Caramoro I es el hecho de que se trata incuestiona-
blemente de piezas ya utilizadas en el momento en que pasaron 
a formar parte del contexto arqueológico. Siempre que el grado 
de conservación lo permite, en sus superficies pueden observar-
se señales inequívocas de que tanto los brazaletes como el botón 
de perforación en V habían estado ya en uso, y en algunos casos 
todo indica que durante bastante tiempo.

LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ADORNOS  
Y ELEMENTOS DE MARFIL EN EL EXTREMO 
ORIENTAL DE EL ARGAR Y SU ÁREA PERIFÉRICA

En cuanto al contexto arqueológico de las piezas, y salvo unos 
pocos datos aún inéditos, reflejados en los diarios de excavación, 
lo sustancial continúa siendo la información, un tanto vaga, pro-
porcionada por A. González y E. Ruiz (1995). Concebido como 
una presentación preliminar de los resultados de la intervención, 
los autores no llegaron a precisar en ningún momento el número 
de hallazgos ni a proporcionar un inventario detallado de los 
mismos, aunque sí se hacía una breve descripción de los tipos 
y se señalaba su localización aproximada en el asentamiento 
(González Prats y Ruiz, 1995: 89; 97-99; fig. 2, 14-15).

De la revisión de los diarios de excavaciones y de algunas 
informaciones inéditas, generosamente proporcionadas por sus 
excavadores, se ha podido reconstruir, hasta cierto punto, una 
distribución de los objetos en el espacio interior del asentamien-
to, la cual muestra una significativa concentración en el extremo 
oriental de la habitación D (fig. 16.14). En concreto, en un punto 
en el que A. González y E. Ruiz (1995: 89) señalaban una apre-
ciable agrupación de piedras y barro, que no llegaron a identificar 
plenamente como un banco adosado a la cara interna del muro 
que separa esta habitación del espacio A. Existen algunos indicios 
que, efectivamente, parecen descartar esta hipótesis. Uno de ellos 
es precisamente el que dos de los fragmentos de brazalete encon-
trados –nº 3 y 4 del inventario (CMI-586 y CMI-594)–, pertene-
cientes casi con total seguridad a la misma pieza, fueron hallados 
uno en cada una de las dos habitaciones. Esto quizá abundaría en 
la idea de que, más que sobre un banco corrido adosado, los bra-
zaletes y el botón de perforación en V pudieran haberse hallado 
entre los escombros de alguna pared o estructura compartida por 
las habitaciones A y D. En todo caso, el hallazgo de un nuevo 
fragmento de brazalete en las proximidades de un hogar del es-
pacio D durante las actuaciones de 2015 parece confirmar que, 
en efecto, era en este último espacio en el que debía encontrar-
se almacenado el grueso del conjunto de piezas de marfil. Otra 
cuestión diferente, sobre la que volveré más adelante, es por qué 
pudieron estar allí concentrados. El pequeño y sumamente de-
teriorado fragmento que se localizó en el espacio E, en cambio, 
debe considerarse aparte del resto de piezas y relacionarse con el 
consumo individual de este tipo de ornamentos.

Un aspecto crucial en relación con la producción y consumo 
del marfil en el ámbito argárico es la diferencia sustancial de los 
instrumentos involucrados en la producción de artefactos de marfil, 
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en comparación con los empleados en la elaboración de objetos 
de hueso (López Padilla, 2006b; 2009b; 2012). Mientras que en 
ésta última el empleo de instrumental metálico es muy esporádi-
co –cuando no prácticamente inexistente– la gran mayoría de los 
pasos técnicos seguidos en la manufactura de artefactos finales de 
marfil se realizó con herramientas de metal, con la única excep-
ción de los trabajos de abrasión y pulimento. Ésta, a juzgar por 
el registro documentado, parece también haber estado centralizada 
en determinadas unidades habitacionales, y sus productos a menu-
do concentrados y almacenados en determinados ámbitos de los 
asentamientos, aspecto que podemos observar de forma recurrente 
tanto en la zona argárica como en su zona periférica.

Ya en el trabajo clásico de los hermanos Siret se mencionaba 
la presencia en El Argar de porciones de marfil con señales de 
trabajo, consistentes básicamente en planos de corte y huellas 
de extracciones, que sin duda constituyeron bloques de materia 
prima (Siret y Siret, 1890: lám. 25. 57 y 58). Es posible que 
éstas se encontraran en el mismo lugar en el que también se ha-

llaron varios botones de dimensiones apreciables (Siret y Siret, 
1890: Lám. 25. 44), que se acompañaban de una lámina y un 
anillo de plata, una punta de flecha y una placa de metal de for-
ma aproximadamente cuadrangular, a la que estaban adheridos 
trozos de carbones, semillas y también trozos de marfil de forma 
indeterminada (Siret y Siret, 1890: 159, Lám. 26. 59). De la 
información proporcionada cabe inferir, por tanto, la existencia 
de al menos una unidad habitacional en la que probablemente 
se hacía acopio de artefactos finales de marfil –botones– y plata 
–anillo– y también de metal en forma de láminas y placas, así 
como bloques de marfil en bruto destinados a la producción de 
distintos tipos de artefactos finales. 

La presencia de porciones de marfil en bruto con señales de 
extracciones se ha determinado también en otros enclaves ar-
gáricos. Sin embargo, en su mayoría se presentan en el registro 
formando parte de contextos desligados de otros indicios vin-
culados a la producción de artefactos. Así sucede, por ejemplo, 
con un ápice de colmillo localizado en Tabayá (López Padilla, 
2011: 326, fig. V.1.20), y también con la rodaja descubierta en 
un área de acumulación de desechos en el solar de Madres Mer-
cedarias, en el casco urbano de Lorca (López Padilla, 2009b: 
12, lám. 2-3; Schuhmacher, 2012: 527, taf. 32.11). De Fuen-
te Álamo proceden así mismo otros fragmentos de rodajas de 
marfil con señales de aserrados, varios de ellos probablemente 
provenientes de un área de actividad localizada en el interior del 
edificio O (Liesau y Schuhmacher, 2012). 

Todo ello evidencia que en estos asentamientos se llevaron 
a cabo procesos de trabajo sobre bloques primarios de marfil en 
bruto –principalmente rodajas– aunque no sea posible precisar 
la localización de las áreas de actividad. Por el momento, sólo 
el enclave argárico de la Illeta dels Banyets, en El Campello, 
ha proporcionado datos que permitan inferir su presencia en el 
asentamiento, gracias al hallazgo de los lascados y esquirlas 
resultantes de los trabajos de talla sobre las rodajas o los blo-
ques preformados (Belmonte Mas y López Padilla, 2006) (fig. 
16.15), y las marcas dejadas en ellas por cinceles y escoplos de 
varios grosores, así como también de sierras y de punzones de 
metal (López Padilla, 2011: 346).

Por lo que respecta al ámbito periférico del Argar, son ya 
bien conocidos los indicios de áreas de actividad en puntos 
como la Cova de les Cendres (Pascual Benito, 1995), la Mola 
d’Agres (Pascual Benito, 2012) y Cabeço del Navarro (López 
Padilla, 2012). También se ha señalado la existencia de áreas 
de actividad en algunos enclaves de La Mancha oriental, en 
concreto en el Acequión (Fernández Miranda et al., 1994: 266; 
Barciela, 2015: 1269) y en el Cerro de La Encantada, de donde 
se conoce la presencia de rodajas de marfil en bruto prepara-
das para su transformación en artefactos (Fonseca, 1985: 165; 
Schuhmacher, 2012: 486). 

Sin embargo, en lo que concierne al consumo, el registro 
permite inferir diferencias sensibles entre el ámbito argárico y 
su área periférica, aunque éstas sólo se manifestarán claramente 
a partir de inicios del II milenio cal ANE. Con anterioridad a 
ca. 2000-1900 cal ANE, tanto en el territorio del grupo argárico 
como en el ámbito de los grupos arqueológicos de su perife-
ria, se aprecia una ausencia de normalización, a escala regional, 
tanto en la producción como en el consumo de los artefactos 
finales en marfil. Esto se hace especialmente evidente en el caso 
de los botones o apliques del tipo Q, que constituye el produc-

Figura 16.14. Plano del yacimiento de Caramoro I con la localiza-
ción aproximada de los objetos de marfil hallados. Los cuadrados 
corresponden a fragmentos de brazaletes, y el triángulo al botón de 
perforación en V.
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to más ampliamente consumido en estos momentos, y del que 
encontramos prácticamente todas las variantes formales tanto a 
uno como a otro lado de la frontera argárica: se observa la pre-
sencia de botones piramidales del tipo Q111 en El Argar (Siret 
y Siret, 1890: 170), en el Cerro de la Virgen (Schüle, 1980), 
en la sepultura del Cerro de las Viñas (Ayala, 1991: 198) y en 
Gatas (Siret y Siret, 1890: 222), entre otros yacimientos argá-
ricos, pero también aparecen en la base de las estratigrafías de 
yacimientos del llamado Bronce Valenciano, como la Lloma de 
Betxí (De Pedro, 1998) o el Picarcho (Lorrio et al., 2004); así 

mismo, se advierte la coexistencia de piezas prismáticas del tipo 
Q131 y Q132 junto con botones cónicos del tipo Q121 en el 
enterramiento de los Molinos de Papel (Marín et al., 2012), o la 
de botones piramidales del tipo Q111 con botones prismáticos 
en el Acequión (Barciela, 2015: 1093) y en la Lloma de Betxí 
(Pascual Benito, 2015). 

Con posterioridad a ca. 1900 BC, sin embargo, se produ-
ciría un cambio en las pautas de consumo en ambas zonas, 
que a este respecto terminaría por convertir a los tipos pris-
máticos Q131 y Q132 en los más ampliamente difundidos en 
la franja periférica argárica, mientras que en el territorio ar-
gárico se consolidaría un amplio predominio del tipo cónico 
–Q121– y especialmente del piramidal –Q111– (López Pa-
dilla, 2006a), aunque en un marco general de consumo mu-
cho menos acusado que en la periferia: mientras que en ésta 
los botones o apliques prismáticos triangulares conforman 
el conjunto más importante de artefactos finales de marfil, 
en el ámbito argárico sólo se han registrado en abundancia 
en la Illeta dels Banyets (López et al., 2006). Por otra parte, 
resulta manifiesta la disimilitud entre los tipos de artefactos 
producidos y consumidos a un lado y otro de la frontera ar-
gárica en cuanto al grado de calidad y exigencia técnica en 
su elaboración. Así, mientras que en la amplia faja territorial 
periférica los productos de marfil localizados se caracterizan 
por ser objetos de manufactura relativamente sencilla –bra-
zaletes del tipo B111 y B112, botones prismáticos del tipo 
Q131 y Q132 y colgantes del tipo K311– en el área argári-
ca, junto a éstos, se localizan también otros productos para 
cuya realización se precisa un refinado dominio de la talla 
del marfil, como pomos y apliques para mangos de puñales 
y cuchillos (fig. 16.16), o peines, objetos que no aparecen 
documentados fuera del territorio argárico hasta fechas cer-
canas a 1500 cal BC (López Padilla, 2011).

Por último, conviene destacar que, mientras los objetos 
de marfil aparecen repetidamente registrados en las sepul-
turas argáricas, son muy infrecuentes en tumbas de la franja 
periférica. Esto resulta especialmente evidente en el Este pe-
ninsular, donde lo habitual es que los enterramientos practi-
cados en el interior de los espacios habitados carezcan por 
completo de ajuar, y cuando existe, prácticamente nunca 
incluye productos de marfil. Menos extraordinario resulta 
en el área oriental de La Mancha, donde hallamos algunos 
casos particularmente relevantes. Uno de los más conocidos 
es el de una de las tumbas de la Morra de El Quintanar, que 
contenía el esqueleto de un individuo depositado en decúbito 
lateral izquierdo, en cuyo antebrazo portaba un brazalete del 
tipo B111 con coloraciones rojizas en la superficie, y a la 
altura de su muñeca una placa de piedra con remaches de 
plata (Fernández Miranda et al., 1994: 260; Schuhmacher, 
2012: 506, Farbtaf. 6.c). Recientemente, dos botones del tipo 
Q111 aparecieron como parte del ajuar de un enterramiento 
doble, de un hombre y una mujer, localizado en Castillejo del 
Bonete (Benítez de Lugo et al., 2015) y también es conocido 
el enterramiento de los Molinos de Papel, en Caravaca, con 
su extraordinario conjunto de piezas de marfil (Marín et al., 
2012). Sin embargo, la inmensa mayoría de los artefactos 
finales registrados en los asentamientos del área centro-meri-
dional del Este peninsular comparecen en contextos ajenos a 
las deposiciones de carácter funerario.

Figura 16.15. Fragmentos de rodajas de marfil documentadas en 
la Illeta dels Banyets de El Campello (Alicante). MARQ. Museo 
Arqueológico de Alicante.

Figura 16.16. Pomo de marfil de San Antón (Orihuela). Colección 
Brotóns. Museo Arqueológico de Murcia.
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CONCLUSIONES 

El estudio de un conjunto de 10 piezas de marfil documenta-
das en Caramoro I, junto al de otros conjuntos del ámbito te-
rritorial más próximo, ha permitido determinar que, en torno 
a 1950-1800 cal BC, la sociedad argárica y sus coetáneas co-
lindantes demandaban marfil para la manufactura de distintos 
tipos de adornos, principalmente brazaletes y botones. Ambos 
tipos de objetos están representados en Caramoro I, aunque con 
una clara preeminencia de los primeros, faltando, en cambio, 
otros objetos de alta complejidad técnica, como peines o pomos 
de cuchillos, que sí están acreditados en otros asentamientos de 
la zona (López Padilla, 2006b; 2011). Tampoco se registran en 
Caramoro I evidencias relacionadas con la producción, que por 
ahora sólo se constatan en yacimientos como Illeta dels Ban-
yets, Tabayá, o Laderas del Castillo. 

Todo parece indicar que el conjunto de piezas de marfil do-
cumentado en Caramoro I corresponde exclusivamente a obje-
tos ya elaborados y usados, vinculados al consumo habitual de 
este tipo de adornos durante el corto periodo en el que estuvo 
ocupado el asentamiento. No obstante, desde el primer momen-
to destacó el hecho de que la gran mayoría de los productos se 
hallaran concentrados en sólo dos de las habitaciones del asen-
tamiento –la habitación A y, muy especialmente, el espacio D– 
lo que, por otro lado, no resulta excepcional. 

Durante la primera mitad del II milenio cal ANE esta ten-
dencia a la concentración de los artefactos de marfil en deter-
minadas unidades habitacionales de los asentamientos se docu-
menta tanto en el espacio argárico como en su ámbito periférico. 
Buenos ejemplos serían la habitación de El Argar descrita por 
los Siret, a la que antes nos hemos referido, y la vivienda “x” de 
El Oficio, donde registraron un pomo de marfil del tipo T111b 
en el interior de una vasija, junto a una cincuentena de pesas de 
telar apiladas, un molino con su correspondiente muela todavía 
dispuesta sobre él, un punzón, restos de tela almacenados en 
el interior de otra vasija, y un cuchillo o puñal de lengüeta con 
remaches (Siret y Siret, 1890: 235).

Por su parte, en la periferia argárica encontramos varios ca-
sos en los que se da esta misma asociación de almacenamiento 
de medios de subsistencia básicos y de utensilios para la pro-
ducción textil, con la concentración significativa de artefactos 
finales elaborados en marfil. Posiblemente la Habitación I de 
la Lloma de Betxí sea uno de los mejores ejemplos (De Pedro, 
1998; Pascual Benito, 2015: 97, fig. 2), pero siendo uno de los 
mejor documentados y publicados, no constituye, sin embargo, 
el único caso: del asentamiento turolense de Las Costeras se dio 

también noticia del hallazgo de un conjunto de once botones 
prismáticos del tipo Q131 y 132 en una de las unidades habi-
tacionales del poblado (Picazo, 1993: 38), mientras que en el 
denominado “departamento 8” del Cerro de El Cuchillo apare-
ció un conjunto de hasta ocho botones de marfil, todos del tipo 
Q132, en el mismo espacio en el que se localizó un importante 
lote de pesas de telar, probablemente relacionadas con un área 
de producción textil (Barciela, 2015).

Creo que todos estos ejemplos que acabamos de mencionar 
ilustran claramente dos aspectos clave del modelo de organi-
zación del consumo de los artefactos finales de marfil durante 
la Edad del Bronce: por un lado, el estrecho control al que 
las comunidades del cuadrante sudoriental de la península so-
metían la distribución de estos productos de alto valor social 
dentro de los asentamientos; y por otro, la estrecha relación 
que, en ese mismo sentido, parecen haber tenido con la pro-
ducción textil.

 La concentración del marfil en determinados espacios 
revela el interés por mantener bajo control la distribución de 
unos artefactos ligados socialmente a la manifestación del 
grado de disposición de la fuerza de trabajo de la comunidad, 
y a menudo involucrados en el establecimiento de lazos o 
vínculos entre comunidades o linajes. En algunos ejemplos 
etnográficos, el mantenimiento y reforzamiento de estos la-
zos se solía conseguir a través de los intercambios materiales 
asociados con la política de alianzas matrimoniales (Mei-
llasoux, 1977: 107).

Al menos en el ámbito argárico este control se revela ex-
tendido a la producción textil y a las manufacturas metálicas, 
producidas frecuentemente en los mismos ámbitos que se em-
plearon para la elaboración de artefactos de marfil, lo que proba-
blemente es un indicio de que el consumo de unas y otros había 
adquirido una gran importancia en la reproducción social.

La concentración de brazaletes en el espacio D de Caramoro 
I, que contextualmente se vincula con el abandono de su primer 
momento de uso, debe relacionarse, por tanto, con estas prácti-
cas de almacenamiento de piezas de alto valor de producción, 
determinado por los costes invertidos en su manufactura y, so-
bre todo, de obtención y transporte de un material exótico como 
el marfil. En este sentido, no podemos olvidar que el valle del 
Vinalopó constituyó un punto neurálgico para la comunicación 
intersocial entre las comunidades septentrionales de El Argar y 
el grupo arqueológico del Prebético meridional Valenciano (Jo-
ver y López, 1997), en el que Caramoro I debió jugar un papel 
destacado, aunque subsidiario, de otros núcleos de mayor peso 
político, como pudo ser Tabayá. 
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