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ADORNOS	 EN	 TRANSICIÓN.	MAGDALENIENSE	 Y	 EPIPALEOLÍTICO	 EN	 LA	 REGIÓN	
CENTRAL	DEL	MEDITERRÁNEO	 IBÉRICO	 (CA.	15	–	10	KA	CAL	BP).	 Los	objetos	de	
adorno	individual	han	sido	considerados	una	información	complementaria,	como	
un	 anexo	 en	 las	memorias	 arqueológicas.	 En	 este	 trabajo	 se	 analizan	 como	 un	
elemento	 más	 de	 la	 información	 arqueológica	 recuperada,	 incorporándolo	 al	
estudio	 de	 la	 transición	 Pleistoceno-Holoceno	 en	 la	 región	 central	 del	
Mediterráneo	peninsular.	Los	objetos	analizados	se	han	recuperado	en	los	niveles	
que	engloban	materiales	del	Magdaleniense	superior-final	y	Epipaleolítico	(ca.	15	
–	 10	 ka	 cal	 BP)	 del	 sector	W	 de	 les	 Coves	 de	 Santa	Maira	 (Castell	 de	 Castells,	
Alacant).	Se	trata	de	una	colección	de	gasterópodos,	bivalvos	y	escafópodos	que	
han	 servido	 de	 soportes	 mediante	 la	 aplicación	 de	 diversas	 técnicas	 de	
perforación.	Los	resultados	indican	que	el	ornamento	sobre	malacofauna,	marina	
en	 su	 mayor	 parte,	 constituye	 una	 información	 relevante	 para	 investigar	 los	
cambios	evolutivos	y	su	dispersión	geográfica.	
Palabras	 clave:	 Magdaleniense	 superior-final;	 Epipaleolítico;	 Transición	
Pleistoceno-Holoceno;	Ornamento;	adornos-colgantes.	
	
ADORNS	EN	TRANSICIÓ.	MAGDALENIÀ	 I	EPIPALEOLÍTIC	A	LA	REGIÓ	CENTRAL	DE	
LA	MEDITERRÀNIA	IBÈRICA	(CA.	15-10	CA	CAL	BP).	Els	objectes	d’adorn	individual	
han	 estat	 considerats	 una	 informació	 complementària,	 com	 un	 annex	 a	 les	
memòries	arqueològiques.	En	aquest	treball	s’analitzen	com	un	element	més	de	
la	 informació	 arqueològica	 recuperada,	 incorporant-lo	 a	 l’estudi	 de	 la	 transició	
Plistocè-Holocè	 a	 la	 regió	 central	 de	 la	 Mediterrània	 peninsular.	 Els	 objectes	
analitzats	s’han	recuperat	en	els	nivells	que	engloben	materials	de	 l	Magdalenià	
superior-final	 i	Epipaleolític	 (ca.	15-10	ca	cal	BP)	de	el	sector	W	de	 les	Coves	de	
Santa	 Maira	 (Castell	 de	 Castells,	 Alacant).	 Es	 tracta	 d’una	 col·lecció	 de	
gasteròpodes,	 bivalves	 i	 escafòpodes	 que	 han	 servit	 de	 suports	 mitjançant	
l’aplicació	 de	 diverses	 tècniques	 de	 perforació.	 Els	 resultats	 indiquen	 que	
l’ornament	 sobre	 malacofauna,	 marina	 en	 la	 seva	 major	 part,	 constitueix	 una	
informació	 rellevant	 per	 investigar	 els	 canvis	 evolutius	 i	 la	 seva	 dispersió	
geogràfica.	
Paraules	 clau:	 Magdalenià	 superior-final;	 Epipaleolític;	 Transició	 Pleistocé-
Holocé;	Ornament;	penjolls.	
	
ORNAMENTS	 IN	 TRANSITION.	 MAGDALENIAN	 AND	 EPIPALEOLITHIC	 IN	 THE	
CENTRAL	 REGION	 OF	 THE	 IBERIAN	MEDITERRANEAN	 (CA.	 15	 -	 10	 KA	 CAL	 BP).	
Personal	 ornament	 objects	 have	 been	 analysed	 as	 one	 more	 element	 of	 the	
archaeological	 information,	 incorporating	 it	 into	 the	 study	 of	 the	 techno-
economic	and	symbolic	Pleistocene-Holocene	transition	in	the	central	area	of	the	
Iberian	Mediterranean	 region.	 The	 objects	 analysed	 come	 from	 the	Upper-final	
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Magdalenian	and	Epipalaeolithic	 levels	(ca.	15	-	10	ka	cal	BP)	of	the	W	sector	of	
les	 Coves	 de	 Santa	 Maira	 (Castell	 de	 Castells,	 Alacant).	 It	 is	 a	 collection	 of	
gastropods,	 bivalves	 and	 scaphopods	 that	 have	 served	 as	 supports	 for	
manufacture	 personal	 ornaments	 by	 applying	 various	 drilling	 techniques.	 The	
results	 indicate	 that	the	 ornament	 on	malacofauna,	 mostly	 marine,	 constitutes	
relevant	 information	 to	 investigate	 evolutionary	 changes	 and	 the	 geographical	
dispersion	of	past	cultural	entities.	
Key	words:	Upper	Magdalenian;	Epipalaeolithic;	Pleistocene-Holocene	Transition;	
Ornament;	Shell-beads.	

 
1.	INTRODUCCIÓN	

	
Las	 divisiones	 	 arqueológicas	 actuales	 son	 herederas	 de	 cómo	 se	 analizaron	 los	

procesos	 evolutivos	 desde	 diferentes	 corrientes	 historiográficas.	 La	 atención	 por	
determinadas	dinámicas	y	la	desatención	por	otras,	están	en	el	origen	de	la	periodización	
de	 la	 Prehistoria	 vigente	 en	 Europa.	 Partiendo	 de	 la	 idea	 de	 la	 Ilustración	 de	 que	 la	
evolución	 y	 el	 cambio	 son	 los	 signos	 que	 definen	 el	 progreso	 de	 la	 Humanidad,	 la	
investigación	prehistórica	-desde	inicios	del	siglo	XX-	anclada	en	el	positivismo	y		teniendo	
el	evolucionismo	cultural	como	paradigma,	hizo	del	estudio	de	la	tecnología	lítica	y	de	su	
desarrollo	 a	 lo	 largo	 de	 la	 Prehistoria	 el	marcador	 fundamental	 que	 ha	 determinado	 la	
mayor	 parte	 de	 nuestro	 conocimiento	 y	 perspectiva	 de	 las	 sociedades	 paleolíticas	 y	
mesolíticas.	

Existen	 otras	 acciones	 humanas	 que	 también	 necesitaron	 de	 la	 colaboración,	 la	
solidaridad,	el	 aprendizaje	 y	 la	empatía	 	para	 su	expansión	 (Frans	de	Waal,	 2005;	2010;	
Blaffer,	2019).	Por	tanto,	el	interés	inicial	por		un	determinado	componente,	como	ocurrió	
con	 la	 tecnología,	 se	 traslada	 a	 los	mecanismos	 que	 explican	 su	 dispersión	 y	 evolución,	
focalizando	 su	 atención	 sobre	 	 las	 relaciones	 sociales	 como	 motor	 decisivo	 en	 la	
construcción	 de	 la	 humanidad	 (Boyd	 y	 Richerdson,	 2009)	 y	 de	 la	 diversidad	 de	 culturas	
(Foley	y	Mirazón,	2011).	Y	es	ahí	donde	el	ornamento	ocupa	un	papel	 central,	al	 ser	un	
medio	 de	 	 comunicación	 de	 códigos	 e	 informaciones	 entre	 grupos	 (Newell	 et	 al.	 1990;	
Wiessner	 1983:	 253-260);	 Vanhaeren	 y	 d’Errico,	 2013).	 Desde	 esa	 perspectiva,	 estos	
materiales	 están	 sirviendo	 para	 rastrear	 la	 organización	 social	 de	 los	 grupos,	 dado	 su	
carácter	polisémico	en	 la	sociedad	actual	y	 las	múltiples	 funciones	que	han	cumplido	en	
las	sociedades	tradicionales	(Vanhaeren	y	d’Errico,	2011)	

Los	 objetos	 de	 adorno	 individual	 han	 sido	 considerados	 durante	 décadas	 una	
información	 menor,	 como	 un	 anexo	 en	 las	 memorias	 arqueológicas,	 sin	 clasificaciones	
exhaustivas	y	escasamente	visibilizados.	 	Su	función	en	muchos	casos	ha	sido	apoyar	 los	
datos	 que	 otros	 indicadores,	 considerados	 más	 definitorios,	 marcaban	 como	
fundamentales	 para	 establecer	 no	 sólo	 secuencias	 cronológicas,	 sino	 también	 la	 propia	
evolución	del	comportamiento	de	la	humanidad	moderna	(HAM)	a	los	largo	de	los	últimos	
200.000	años.		

En	 este	 contexto	 el	 estudio	 de	 las	 producciones	 ornamentales	 de	 los	 grupos	
prehistóricos	proporciona	una	información	sobre	la	selección	de	especies,	tamaños,	usos	y	
técnicas	 empleadas	 para	 su	 fabricación,	 remitiendo	 a	 las	 relaciones	 entre	 individuos	 y	
también	 entre	 los	 grupos	 humanos,	 tal	 y	 como	 se	 viene	 insistiendo	 desde	 las	 últimas	
décadas	(Taborin,1993;	Khun	and	Stiner,	2007b	;	Álvarez-Fernández,	2008)	y	en	la	edición	
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reciente	 de	 Bar-Yosef	Mayer	 y	 Bosch	 (2019).	 En	 este	 trabajo	 presentamos	 una	 primera	
valoración	 sobre	 los	 cambios	 ocurridos	 en	 el	 adorno	 personal	 entre	GI	 1	 y	 el	 Holoceno	
medio	 (ca.	 15	 –	 10	 ka	 cal	 BP)	 en	 un	 yacimiento	 situado	 en	 el	 área	 central	 de	 la	 región	
mediterránea	ibérica.	

La	 hipótesis	 de	 partida	 de	 este	 trabajo	 es	 si	 existen	 cambios	 en	 la	 selección	 de	 los	
objetos	 de	 adorno	 entre	 el	 Magdaleniense	 superior-final	 y	 el	 Epipaleolítico.	 En	 esta	
región,	también	en	buena	parte	del	sur	de	Europa,	existe	una	importante	continuidad	en	
la	ocupación	de	 los	 sitios,	 en	 las	 variables	paleoambientales	básicas	—flora	 y	 fauna—	e	
incluso	en	los	sistemas	tecno-económicos	(Aura	1995,	2001;	Vadillo,	2018;	Vadillo	y	Aura,	
2019).	A	esta	aparente	continuidad	incorporamos	la	discusión	aportada	por	los	objetos	de	
adorno	 personal	 de	 uno	 de	 los	 pocos	 yacimientos	 que	 registra	 la	 secuencia	 de	 la	
Transición	(Aura	et	al.,	2020).	

	
Les	Coves	de	Santa	Maira:	una	secuencia	del	tránsito	Pleistoceno-Holoceno	

El	yacimiento	de	coves	de	Santa	Maira	se	localiza	en	el	término	de	Castell	de	Castells	
(La	Marina	Alta,	Alacant),	a	unos	30	km	de	la	costa	actual.	El	yacimiento	se	ubica	dentro	
del	 Prebético	 en	 un	 entorno	 de	 relieves	 contrastados	 y	 de	 movilidad	 compleja,	 a	 una	
altitud	de	600	msnm.		

Bajo	esta	denominación	se	incluyen	los	dos	sectores	excavados	hasta	el	momento:	 la	
boca	oeste	(SM-W)	y	el	Corral	del	Gordo	(CG).	Los	materiales	estudiados	en	este	trabajo	
provienen	 de	 SM-W	 (Fig.	 1),	 en	 cuya	 secuencia	 se	 identifican	 5	 grandes	 unidades	
litoestratigráficas.	 La	 unidad	 SM-5	 se	 formó	durante	GI-1	 (15-13	 ka	 cal	 BP)	 y	 constituye	
una	 sucesión	 de	 laminaciones	 apoyadas	 sobre	 una	 colada	 estalagmítica.	 Engloba	 las	
ocupaciones	 del	 Paleolítico	 superior	 final,	 identificando	 materiales	 característicos	 del	
Magdaleniense	superior	y	final.	La	unidad	SM-4	se	compone	de	arenas,	gravas	y	pequeños	
bloques	de	piedra	caliza	de	menos	de	3	cm.	Su	cronología	indica	que	se	depositó	durante	
GS-1	 y	 el	 Preboreal	 (12,7	 –	 10,4	 ka	 cal	 BP).	 Contiene	 las	 ocupaciones	 epipaleolíticas,	
diferenciando	en	la	base	un	Epipaleolítico	microlaminar	(=	EM)	y	a	techo	un	Epipaleolítico	
sauveterroide	 (=	 ES).	 La	 unidad	 SM-3	 queda	 delimitada	 por	 grandes	 bloques,	 a	muro	 y	
techo,	 y	 contiene	 los	 materiales	 mesolíticos	 (10,2	 –	 8,8	 ka	 cal	 BP).	 Por	 último,	 SM-2	
engloba	materiales	neolíticos	y	la	unidad	SM-1	contiene	materiales	de	cronología	diversa	
(Aura	et	al.,	2006;	Aura,	2014).		

La	 paleovegetación	 del	 entorno	 ha	 podido	 ser	 analizada	 a	 partir	 de	 los	 	 restos	
antracológicos	estudiados	por	Y.	Carrión	Marco	(2005).	Durante	GI-1	Juniperus	sp.	alcanza	
una	 presencia	 importante,	 convirtiéndose	 en	 el	 principal	 taxón	 arbóreo.	 En	 paralelo	 se	
aprecia	un	 incremento	de	Quercus	 sp.,	caducifolio	y	perennifolio,	durante	el	Preboreal	y	
más	marcado	durante	el	Boreal,	coincidiendo	ya	con	el	Mesolítico.	

La	fauna	de	mamíferos	ha	sido	estudiada	por	J.V.	Morales-Pérez	(2015).	Aparte	de	 la	
numerosa	presencia	de	restos	de	lagomorfos	durante	el	Magdaleniense	y	Epipaleolítico	se	
han	 identificado	 las	 especies	 comunes	 en	 yacimientos	 situados	 en	 entornos	 de	 media	
montaña:	Capra	pyrenaica	y	Cervus	elaphus	como	ungulados	mayoritarios,	con	presencia	
puntual	de	Sus	scropha,	Rupicapra	rupicapra,	Capreolus	capreolus,	Bos	sp.	y	Equus	sp.	Los	
carnívoros	identificados	son	Cuon	alpinus,	Lynx	pardina,	Felis	silvestris	y	Vulpes	vulpes.	

Las	especies	marinas	aportadas	han	sido	estudiadas	por	J.F.	Jordá	Pardo	y	R.	Marlasca.	
Los	resultados	pueden	tener	una	lectura	en	términos	paleogeográficos.	Así,	durante	el	GI,	
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GS	 1	 y	 el	 Preboreal	 las	 especies	 de	 bivalvos	 corresponden	 a	 un	 sustrato	 arenoso	
(pectínidos	 y	 cardídos,	 fundamentalmente),	 mientras	 que	 las	 de	 sustrato	 rocoso	
aumentan	 a	 partir	 del	 Boreal	 (Mytilus	 sp.).	 Por	 el	 contrario,	 la	 ictiofauna	 muestra	 la	
presencia	de		especies	ligadas	a	estuarios	(espáridos	y	mugilidos)	durante	el	Boreal	(Aura	
et	al.,	2006;	Aura	et	al.,	2014)	
	

	
Fig.	 1.	 Coves	 de	 Santa	 Maira.	 En	 la	 parte	 izquierda,	 sectores	 de	 excavación.	 En	 la	 parte	 derecha	 secuencia	
cronológica,	litoestratigrafía	y	arqueológica	de	SM-W,	con	indicación	de	taxones	de	vegetación	y	faunas.		
Fig.	1.	Coves	de	Santa	Maira.	At	 the	 left,	 excavation	 sectors.	 In	 the	 right	 side,	 chronological,	 lithostratigraphic	
and	archaeological	sequence	of	SM-W,	with	an	indication	of	taxon	of	vegetation	and	fauna.	
	

Los	elementos	de	adorno	sobre	malacofauna	recuperados	en	SM-W,	constituyen	uno	
de	 los	 escasos	 	 conjuntos	 disponibles	 para	 el	 estudio	 del	 tránsito	 Pleistoceno-Holoceno	
(ca.	15	–	10	ka	cal	BP).	Son	115	elementos	sobre	malacofauna	y	un	canino	atrofiado	de	
ciervo	 con	 perforación,	 distribuidos	 entre	 el	 Magdaleniense	 superior	 y	 final	 y	 el	
Epipaleolítico.	

	
2.	MATERIALES	Y	MÉTODOS	

	
Los	objetos	de	adorno	analizados	proceden	del	sector	SM-W,	de	una	superficie	de	algo	

más	de	12m2.	El	volumen	de	sedimentos	excavado	para	cada	una	de	las	fases	es	diverso	y,	
por	 tanto	 su	 densidad	 es	 desigual.	 También,	 la	 discusión	 de	 determinados	 objetos	
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recuperados	en	el	contacto	entre	unidades	litoestratigráficas	requeriría	de	un	detalle	que	
no	vamos	a	desarrollar,	al	igual	que	algunas	asociaciones	puntuales	que	podrían	dar	lugar	
a	comentarios	específicos.	Todos	estos	aspectos		superan	los	objetivos	de	este	trabajo.	

Para	la	determinación	de	los	diferentes	especies,	hemos	utilizado	las	guías	de	Poppe	e	
Goto	(1991)	y	la	de	Giannuzzi-Savelli;	Palmeri	e	Ebreo	(1997),	así	como	el	World	register	of	
marine	species	(WORMS)	para	la	actualización	de	la	nomenclatura.	

Para	 el	 análisis	 de	 los	 soportes,	 se	 ha	 utilizado	 una	 base	 de	 datos	 creada	 en	 el	
programa	Filemaker	para	el	estudio	de	este	yacimiento	con	campos	 referidos	 tanto	a	 la	
descripción	de	los	soportes:	fracturación,	medidas	de	los	individuos,	grado	de	alteración,	
las	 adherencias	 de	 colorantes	 (óxidos	 de	 hierro),	 como	 a	 las	 características	 de	 las	
perforaciones:	tamaño,	marcas	de	fabricación,	caracterización	de	la	acción,	marcas	de	uso	
y	fotografía.	

Para	 la	 observación	 y	 análisis	 de	 las	 perforaciones	 se	 ha	 utilizado	 un	
estereomiscrocópio	marca	Leica	M165	C	con	un	fuente	de	iluminación	de	luz	fría	Schott	KL	
1600	LED.	Finalmente,	para	el	registro	fotográfico	se	ha	utilizado	una	cámara	digital	Canon	
Powershot	SX200	IS.	
	

	
Tabla	1.	Malacofauna	ornamental	identificada	en	el	Magdaleniense	superior-final	y	Epipaleolítico.	
Table	1.	Ornamental	Malacofauna	identified	in	the	Upper-Late	Magdalenian	and	Epipaleolithic.	
	
3.-	RESULTADOS		

	
Los	datos	de	SM-W	se	han	organizado	en	dos	grandes	fases:	Magdaleniense	superior-

final	y	Epipaleolítico	 (Aura	et	al.,	2014).	Para	ambas	 fases	se	observa	un	 incremento	del	
número	 de	 yacimientos	 y	 de	 evidencias.	 Sin	 embargo,	 los	 rasgos	 	 característicos	 y	 los	
posibles	 cambios	 ocurridos	 a	 lo	 largo	 de	 estas	 fases	 están	 mal	 documentados	 en	 el	
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contexto	regional.	En	general,	se	dispone	de		un	número	reducido	de	objetos	de	adorno	
analizados,	con	atribuciones	cronológicas		genéricas	en	muchos	casos.	
	

	
Fig.	2.	Coves	de	Santa	Maira.	Ornamentos	sobre	malacofauna	de	las	dos	fases	indicadas.	1	–	5:	Epipaleolítico	(1	y	
2	Glycimeris	sp.;	4:	Theodoxus	fluviatilis;	5	Tritia	neritea).	6	–	15:	Magdaleniense	final	(6:	Ostrea;	7:	Pectínido;	8:	
Columbella	rustica;	9:	Trivia	monacha;	10:	Clanculus	coralinus;	11:	Homalopoma	sanguineum;	12:	Tritia	neritea;	
13:	Theodoxus	fluviatilis;	14:	Tritia	sp.;	15:	Antalis	sp.)	
Fig.	2.	Coves	de	Santa	Maira.	Ornaments	on	malacofauna	of	the	two	indicated	phases.	1	-	5:	Epipaleolytic	(1	and	
2	Glycimeris	 sp.;	 4:	Theodoxus	 fluviatilis;	 5	Tritia	 neritea).	 6	 -	 15:	 Late	Magdalenian	 (6:	Ostrea;	 7:	 Pectinid;	 8:	
Columbella	rustica;	9:	Trivia	monacha;	10:	Clanculus	coralinus;	11:	Homalopoma	sanguineum;	12:	Tritia	neritea;	
13:	Theodoxus	fluviatilis;	14:	Tritia	sp.;	15:	Antalis	sp.)	
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El	conjunto	de	SM-W	está	compuesto	por	un	total	de	115	restos	de	los	cuales	se	han	
podido	 determinar	 103	 objetos.	 El	 resto	 son	 simples	 fragmentos	 que	 no	 permiten	 una	
identificación	 clara	 o	 plantean	 dudas	 sobre	 la	 transformación	 de	 la	 materia	 prima	
empleada.	En	cuanto	a	su	distribución:	62	objetos	corresponden	al	Magdaleniense	y	53	al	
Epipaleolitico	(Tabla	1	).	
	
Soportes	

La	 gran	 mayoría	 de	 objetos	 de	 adorno	 fue	 fabricado	 a	 partir	 de	 moluscos	
(gasterópodos,	bivalvos	y	escafópodos).	Un	primer	rasgo	a	destacar	es	que,	desde	el	final	
del	Magdaleniense	se	constata	un	descenso	de	la	diversidad	de	taxones	utilizados	para	la	
fabricación	 de	 objetos	 ornamentales.	 Frente	 a	 las	 13	 especies	 identificadas	 	 en	 el	
Magdaleniense,	se	reconocen	8	en	el	Epipaleolítico	y	6	en	el	Mesolítico,	según	el	estudio	
de	 J.Ll.	 Pascual	 (Aura	 Tortosa	et	 al.,	 2006).	Un	 segundo	 rasgo	 importante	 es	 el	 número	
reducido	 de	 adornos	 sobre	 hueso,	 particularmente	 sobre	 dientes	 perforados,	 en	
comparación	con	los	moluscos,	gasterópodos,	bivalvos	y	escafópodos.	A	pesar	de	ser	una	
característica	 bastante	 frecuente	 en	 la	 mayor	 parte	 de	 los	 yacimientos	 mediterráneos	
peninsulares,	en	el	caso	de	Santa	Maira	es	todavía	más	acentuada.	
	
Gasterópodos	

Tritia	 neritea	 (Linnaeus,	 1758)	 /	 Tritia	 pellucida	 (Risso,	 1826):	 es	 el	 elemento	 más	
abundante	en	toda	 la	secuencia	 (n=	51)	y	casi	un	50%	de	 la	muestra	presenta	 fracturas.	
Tritia	 neritea/Tritia	 pellucida	 es	 una	 especie	 mediterránea	 que	 vive	 en	 aguas	 poco	
profundas,	 sobre	 sustratos	 arenosos	 y	 frecuenta	 lagunas	 y	 estuarios.	 Posee	 un	 colorido	
vistoso	que	en	la	mayor	parte	de	ocasiones	no	ha	llegado	hasta	nuestros	días.	El	tamaño	
de	todos	los	ejemplares	está	por	debajo	de	los	9	mm.	

Theoduxus	 	 fluviatilis	es	el	segundo	gasterópodo	más	numeroso,	 fluvial	en	este	caso,	
con	una	presencia	constante	a	lo	largo	de	la	secuencia	estudiada.	

Columbella	 rustica	 (Linnaeus,	 1758)	 está	 presente	 en	 el	 Magdaleniense	 y	 el	
Epipaleolítico	 con	 una	 escasa	 representación	 (n=	 4	 ejemplares),	 frente	 a	 su	 posición	
dominante	en	momentos	posteriores	(Aura	Tortosa	et	al.,	2006))	

Otro	gasterópodo	documentado	en	el	final	del	Paleolítico	es	Trivia	monacha	(da	Costa,	
1778).	 No	 es	 excesivamente	 abundante	 pero	 aparece	 en	 la	 mayor	 parte	 de	 los	
yacimientos	de	nuestro	ámbito	de	estudio.			

Por	último,	Homalopoma	sanguineum	(Linnaeus,	1758)		descrito	en	el	Magdaleniense,	
hasta	 ahora	 sólo	 se	 había	 documentado	 al	 sur	 del	 Ebro	 en	 la	 Cova	 de	 les	 Cendres	
(Villaverde,	2019).	Clanculus	 corallinus	 (Gmelin	1791)	 ya	había	 sido	 identificado	por	 J.Ll.	
Pascual	 y	 aparece	 en	 el	 Magdaleniense	 y	 en	 el	 Epipaleolítico.	 Ambos	 tienen	 una	
morfología	similar.	Homalopoma	está	asociada	a	las	facies	de	Posidonia	oceanica,	aparece	
desde	el	nivel	de	la	marea	hasta	la	decena	de	metros,	mientras	que	C.	corallinus	es	propio	
del	coralígeno.	
	
Bivalvos	

Glycymeris		sp.	(Lamarck	1789)	está	presente	en	toda	la	secuencia,	con	un	máximo	en	
el	Epipaleolítico	(n=11).	Cerastoderma	sp,	que	suele	ser	una	especie	mejor	representada	
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en	otros	yacimientos	a	lo	largo	de	toda	la	secuencia	paleolítica,	en	Santa	Maira	tiene	una	
presencia	puntual,	similar	a	Mytilus	sp.	y	Ostrea	sp.,	en	todo	el	Mediterráneo	peninsular.	

	
Escafópodos	

La	representación	de	Antalis	(H.	Adams	&	A.	Adams,	1854)	es	escasa	en	SM-W	y	este	
hecho	 llama	 la	 atención	 dado	 que	 es	 uno	 de	 los	 elementos	 recurrentes	 en	 todos	 los	
conjuntos	ornamentales	del	Paleolítico	ibérico.	

	
Dientes	

Por	último,	durante	el	Magdaleniense	se	documenta	el	único	colgante	sobre	canino	de	
ciervo	 atrofiado.	 Se	 encuentra	 fracturado	 por	 la	 mitad	 inferior	 del	 orificio	 y	 quemado.	
Presenta	estrías	de	preparación	longitudinales	en	ambas	caras,	siendo	más	largas	en	una	
de	 las	 caras	 y	 paralelas	 y	 cortas	 en	 la	 otra.	 También	 presenta	 estrías	 circulares	 del	
movimiento	rotatorio	necesario	para	producir	la	perforación.	Las	estrías	están	rellenas	de	
colorante	 rojo,	 óxidos	 de	 hierro	 que	 aparecen	 con	 cierta	 frecuencia	 sobre	 los	 restos	
ornamentales	del	yacimiento	en	todos	los	períodos.	
	

	
Fig	3.	Técnicas	de	perforación	documentadas	en	SM-W.	1:	Abrasión	Glycimeris	 sp.;	2:	Presión/Percusión	Tritia	
neritea;	3	y	4:	Abrasión	Tritia	reticulata;	5	y	6:	Perforación	no	antrópica	Glycimeris	sp.;	7	y	8:	Desgaste	Tritia	sp.	y	
Tritia	reticulata.	
Fig.	 3.	 Drilling	 techniques	 documented	 in	 SM-W.	 1:	 Abrasion	 Glycimeris	 sp.;	 2:	 Pressure	 /	 Percussion	 Tritia	
neritea;	 3	 and	 4:	Tritia	 reticulata	 abrasion;	 5	 and	 6:	 Non-anthropic	 perforation	Glycimeris	 sp.;	 7	 and	 8:	Wear	
Tritia	sp.	and	Tritia	reticulata.	
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Las	técnicas	de	perforación	
En	Santa	Maira	se	repiten	los	patrones	conocidos	en	la	mayoría	de	los	yacimientos	de	

la	secuencia	paleolítica	mediterránea	(d’Errico	et	al.,1993):	
- Abrasión:	mayoritaria	sobre	Glycymeris	sp	y	Tritia	reticulata.	Fig.	3.	1	y	4	
- Rotación:	se	localiza	en	el	canino	de	ciervo	y	en	un	fragmento	de	pectínido.	Fig.	2.	7	
- Percusión	o	presión:	Tritia	neritea	o	Theodoxus	fluviatilis	.	Fig.	3.	2	
- Perforación	 no	 antrópica;	muchos	 bivalvos	 son	 recogidos	 ya	 perforados	 y	muestran	

claros	signos	de	alteración	superficial	por	diversos	agentes.	Fig.	3.	5	y	6	
	
4.	DISCUSIÓN	

	
Los	 materiales	 de	 SM-W,	 al	 igual	 que	 los	 del	 resto	 de	 yacimientos	 comentados,	

proceden	de	palimpsestos.	En	ningún	caso	se	han	descrito	objetos	de	adorno	vinculados	a	
enterramientos,	 a	 pesar	 del	 notable	 incremento	 y	 diversidad	de	 las	 prácticas	 funerarias	
que	se	 registran	a	partir	del	Mesolítico	 (Aura	et	al.,	2010).	Este	es	un	dato	a	 retener	de	
cara	 al	 futuro,	 pues	 permite	 un	 nivel	 de	 análisis	 evolutivo,	 cartográfico	 incluso	 al	 ser	
posible	discutir	 su	dispersión	espacial,	pero	no	valoraciones	 ligadas	a	 individuos,	 grupos	
de	edad,	sexo	o	géneros.	

Compartimos	con	Vanhaeren	y	d’Errico	 (2011)	 la	definición	de	soporte	como	“l’objet	
matériel	 utilisé	 pour	 la	 fabrication	 de	 l’objet	 corporel”.	 Cada	 uno	 de	 los	 conjuntos	
ornamentales	estudiados	nos	ha	permitido	observar	que,	a	pesar	de	la	variedad	(concha,	
diente,	piedra,	etc.),	la	gran	mayoría	están	preparados	para	ser	colgados	o	cosidos	y	que	
son	elementos	ajenos	a	la	obtención	de	nutrientes.		Tampoco	debemos	olvidar	la	relación	
directa	 que	 estos	 elementos	 deben	 tener	 con	 la	 vestimenta	 y	 que	 este	 conjunto	
(ropa+adorno)	 transmite	 una	 información	 relevante	 sobre	 sexo,	 edad,	 relaciones	
familiares,	 etc.,	 si	 tenemos	 en	 cuenta	 lo	 que	 la	 etnografía	 puede	 aportar	 a	 la	
interpretación,	no	sólo	de	la	elección	de	los	soportes	(Kipkorir,	1978).	

En	Santa	Maira,	la	diversidad	de	especies	utilizadas	muestra	cambios	diacrónicos	y	una	
pérdida	 de	 la	 diversidad.	 De	 hecho,	 entre	 el	 Magdaleniense,	 el	 Epipaleolítico	 y	 el	
Mesolítico	 se	 reduce	 considerablemente	 el	 número	 de	 especies	 utilizadas	 para	 fabricar	
objetos	 de	 adorno.	 No	 obstante,	 las	 tendencias	 generales	 mantienen	 una	 importante	
continuidad	entre	el	Magdaleniense	y	el	Epipaleolítico	como	se	puede	observar	(Tabla	1,	
Fig.	4).		
	

	
Fig.	4.	Distribución	del	ornamento	sobre	malacofauna.	
Fig.	4.	Distribution	of	the	ornament	on	malacofauna	
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T.	neritea/pellucida	suma	más	de	la	mitad	de	objetos	durante	el	Magdaleniense	y	algo	
más	 de	 un	 tercio	 en	 el	 Epipaleolítico	 (Fig.	 5).	 Esta	 trayectoria	 define	 uno	 de	 los	 rasgos	
básicos	 del	 yacimiento	 y	 muestra	 algunas	 diferencias	 respecto	 de	 lo	 ocurrido	 en		
yacimientos	 cercanos.	 Esta	 especie	 está	 presente	 desde	 el	 Solutrense	 en	 la	 Cova	 del	
Parpalló	 (Gandia,	 Valencia),	 en	 la	 de	 l’Hortet	 de	 Cortés-Volcán	 del	 Faro-	 (Cullera,	
Valencia),	 en	 Cova	 Beneito	 (Muro,	 Alicante)	 o	 en	 la	 Cova	 de	 les	 Cendres	 (Teulada,	
Alicante),	pero	su	número	siempre	es	menor	que	el	de	otros	gasterópodos	de	tamaño	y	
morfología	 comparables.	 Se	 trata	de	Theodoxus	 fluviatilis,	un	 taxón	dominante	desde	el	
Gravetiense	 y	 que	 tiene	 una	 presencia	 constante	 en	 la	 mayor	 parte	 de	 yacimientos	
mediterráneos	 durante	 el	 Paleolítico	 (Villaverde	 et	 2019;	 Soler	 et	 al	 2013;	 Soler,	 2015;	
Soler,	2019;	Soler	y	Aura,	EP).		

	En	 Santa	 Maira	 	 se	 ha	 recuperado	 un	 número	 de	 ejemplares	 discreto	 durante	 el	
Magdaleniense	 y	 el	 Epipaleolítico,	 sobre	 todo	 en	 relación	 con	 T.	 neritea/pellucida.	 Este	
cambio	 en	 la	 proporción	de	 ejemplares	 de	T.	 fuviatilis	 y	T.	 neritea	 /pellucida	 puede	 ser	
relacionado	 con	 el	 ascenso	 de	 las	 aguas	marinas	 y	 sus	 efectos	 sobre	 la	 disponibilidad	 y	
acceso	a	especies	marinas	y	dulceacuícolas	con	una	morfología	similar	(cf.	T.	neritea).		

Por	 último,	 Trivia	monacha	 también	muestra	 una	 presencia	 constante	 a	 lo	 largo	 de	
toda	 la	 secuencia	 del	 Paleolítico	 mediterráneo.	 Hay	 un	 ejemplar	 en	 la	 Finca	 de	 Doña	
Martina	 (Murcia)	 en	 niveles	 Gravetienses	 (Martínez,	 2015),	 otro	 en	 Cova	 Beneito	 en	
niveles	Solutrenses	(Soler,	2019)	y	algunos	en	los	niveles	Badegulienses	y	Magdalenienses	
de	 Parpalló	 (Soler	 y	 Aura,	 e.p.).	 Los	 individuos	 pueden	 aparecer	 con	 una	 o	 dos	
perforaciones,	razón	por	la	que	es	fácil	proponer	su	uso	como	elemento	cosido	a	modo	de	
botón,	ya	sea	decorativo	o	funcional.	En	nuestro	caso	 los	dos	ejemplares	presentan	sólo	
una	perforación.		

Como	se	puede	observar,	la	diversidad	de	especies	de	bivalvos	identificados	durante	el	
Magdaleniense	se	simplifica	durante	el	Epipaleolítico,	al	quedar	concentrados	los	adornos	
en	Glycimeris	sp.	(Tabla	1).	Su	frecuencia	aporta	al	Epipaleolítico	de	Santa	Maira	un	rasgo	
que	 también	 se	 encuentra	 en	 algún	 yacimiento	 situado	 más	 al	 norte.	 Esta	 pérdida	 de	
diversidad,	 el	 incremento	de	Glycimeris	 sp	 y	 la	 presencia	 de	T.	 reticulata	 establecen	 las	
únicas	distancias	entre	en	los	conjuntos	magdalenienses	y	epipaleolíticos.	

En	cuanto	a	los	escafópodos,	su	presencia	en	Santa	Maira	es	muy	desigual:	puntual	en	
SM-W	 y	 abundante	 en	 CG.	 Esta	 distribución	 coincide	 con	 lo	 observado	 en	 los	 niveles	
solutrenses	de	Parpalló,	Hortet	de	Cortés-Volcán	del	Faro	o	Cendres.	Santa	Maira	repite	la	
tendencia	al		descenso	de	escafópodos	a	partir	del	Badeguliense.	

La	sustitución	de	 los	gasterópodos	mayoritarios	en	el	Magdaleniense	y	Epipaleolítico	
(T.	neritea)	respecto	al	Mesolítico	(C.	rustica),	marca	la	mayor	diferencia	entre	los	adornos	
de	 tradición	 paleolítica	 y	 las	 nuevas	 pautas	mesolíticas	 y	 del	 	 primer	 Neolítico	 (Pascual	
Benito,	1998;	Álvarez-Fernández,	2006b).		

El	catálogo	de	especies	es	muy	similar	al	descrito	en	otros	yacimientos	mediterráneos,	
tanto	 del	 norte	 como	 del	 sur.	 En	 las	 colecciones	 regionales	 del	 Magdaleniense	 final	 y	
Epipaleolítico	 es	 difícil	 establecer	 detalles	 evolutivos,	 aunque	 no	 es	 tan	 evidente	 	 el	
dominio	 de	 los	 gasterópodos	 sobre	 los	 bivalvos.	 Así,	 en	 Balma	 del	 Gai,	 la	mitad	 de	 los	
objetos	descritos	son	bivalvos	y	Glycimeris	sp.	ocupa	un	lugar	destacado	(Estrada,	2009),	
muy	cerca	de	lo	descrito	en	el	Epipaleolítico	de	Santa	Maira.	Por	su	parte,	los	escafópodos	
(cf.	 Antalis	 sp.	 y	 Dentalium	 sp.)	 dominan	 el	 conjunto	 del	 Filador	 (Estrada,	 2009),	 al	



B.	Soler-Mayor	y	J.E.	Aura	Tortosa;	Adornos	en	transición	en	la	región	central	del	Mediterráneo	ibérico. 

	115	

contrario	 de	 lo	 que	 hemos	 señalado	 para	 SM-W.	 Un	 trabajo	 reciente	 que	 recopila	 los	
taxones	marinos	de	esta	cronología	en	Cataluña	—no	sólo	de	las	especies	utilizadas	para	
fabricar	 objetos	 ornamentales—	 muestra	 la	 presencia	 de	 la	 mayoría	 de	 las	 especies	
descritas	 en	 SM-W	 (Lloveras	 et	 al.,	 2019).	 Con	 respecto	 a	 los	 sitios	 del	 sur,	 en	 los	
yacimientos	 magdalenienses	 de	 la	 región	 de	 Murcia	 se	 identifican	 (Martínez,	 2015),	
mientras	que	los	datos	de	Cueva	de	Nerja	(Jordá	Pardo,	1982)	deben	ser	actualizados.	

	

	
Fig	 5.	 Distribución	 de	 Tritia	 neritea/pellucida,	 Theodoxus	 fluviatilis	 y	 Columbella	 rustica	 en	 las	 fases	
Magdaleniense	superior-final	y	Epipaleolítico.		
Fig	 5.	 Distribution	 of	 Tritia	 neritea	 /	 pellucida,	 Theodoxus	 fluviatilis	and	 Columbella	 rustica	 in	 the	 upper-final	
Magdalenian	and	Epipaleolithic	phases.	
	

Por	último,	debemos	destacar	un	rasgo	observado	en	la	colección	de	SM-W.	Del	total	
de	103	elementos	determinados,	un	25%		son	individuos	son	infantiles,	14	corresponden	
al	final	del	Magdaleniense	y	12	al	Epipaleolítico.	Esto	indica	un	interés	por	los	formatos	de	
muy	pequeño	tamaño	y	nos	lleva	a	cuestionarnos	sobre	su	proceso	de	producción,	dada	la	
dificultad	de	manejo	de	unos	elementos	que	 llegan	a	estar	por	debajo	de	 los	5mm.	Una	
vez	más,	este	pequeño	formato,	nos	 lleva	a	reflexionar	sobre	quién	realizó	el	 trabajo	de	
perforar	y	ensartar	o	coser.	Por	las	distintas	técnicas	analizadas,	nos	inclinamos	a	pensar	
en	individuos	infantiles	o	bien	adultos	de	manos	pequeñas,	quizá	mujeres	si	recurrimos	al	
tan	 reiterado,	 como	 discutido,	 dimorfismo	 sexual	 en	 los	 HAM	 (De	Wall,	 2010).	 Es	 una	
actividad	 sin	 duda	 relevante	 para	 el	 grupo,	 con	 un	 importante	 significado	 simbólico-
cultural	(Álvarez-Fernández	y	Jöris	2008;	Khun	y	Stiner,	2006,	2007;	Vanhaeren	y	d’Errico,	
2011)	 cuya	 fabricación	 requiere	 un	 aprendizaje	 que,	 seguramente	 va	 más	 allá	 de	 lo	
puramente	tecnológico.		

	
5.	CONCLUSIONES	
	

El	conjunto	de	restos	ornamentales	de	Coves	de	Santa	Maira	aporta	nuevos	datos	para	
el	 estudio	de	 la	 transición	Pleistoceno	 -	Holoceno	en	el	 que	 los	materiales	 relacionados	
con	 las	 formas	 de	 representación	 simbólica	 pueden	 ser	 un	 elemento	 de	 discusión	
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relevante.	 Por	 primera	 vez,	 los	 adornos-colgantes	 participan	 en	 la	 discusión	 sobre	 la	
continuidad	 Paleolítico/Epipaleolítico.	 Además,	 Santa	 Maira	 permite	 describir	 y	
contextualizar	el	adorno	epipaleolítico	dentro	de	la	región	mediterránea	ibérica.	

Los	 datos	 obtenidos	 en	 este	 estudio	 revelan	 una	 clara	 continuidad	 tanto	 en	 las	
especies	utilizadas	de	soporte	como	en	las	técnicas	de	perforación	empleadas,	ofreciendo	
la	 secuencia	 ligeras	 variaciones	 en	 cuanto	 el	 número	 de	 especies	 representadas	 o	 los	
porcentajes	 de	 gasterópodos	 y	 bivalvos.	 Los	 gasterópodos	 son	 mayoritarios	 en	 toda	 la	
secuencia,	 teniendo	 un	 mayor	 peso	 durante	 el	 Magdaleniense	 superior-final,	 donde	
suponen	un	84%.		
	

	
Fig.	6.	Localización	de	los	sitios	mencionados	en	el	texto.	
Fig.	6.	Location	of	the	sites	mentioned	in	the	text.	
	

Una	de	 las	especies	que	en	Santa	Maira	está	marca	 la	 continuidad	Magdaleniense	–	
Epipaleolítico	es	Tritia	neritea/pellucida.	Esta	especie	es	 la	más	representada	tanto	en	el	
Magdaleniense	 como	 en	 el	 Epipaleolítico,	 desapareciendo	 prácticamente	 durante	 el	
Mesolítico	(Pascual	Benito,	1998).		

También	 es	 destacable	 la	 escasa,	 casi	 nula,	 presencia	 de	 ornamento	 sobre	 soporte	
óseo.	 En	 el	 área	 mediterránea	 peninsular,	 los	 adornos	 sobre	 este	 tipo	 de	 soporte	 son	
escasos	 en	 comparación	 con	 el	 área	 cantábrica,	 siendo	 	 mayoritariamente	 dientes	 de	
ciervo,	lince	o	zorro,	pero	su	presencia	es	constante	en	yacimientos	de	cronología	amplia	
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como	la	Cova	del	Parpalló,	Hortet	de	Cortés-Volcan	del	Faro,	Cova	Beneito	o	Cova	de	les	
Cendres.	

Los	datos	de	Santa	Maira	son	una	aportación	al	 conocimiento	de	 la	evolución	de	 los	
objetos	 de	 adorno,	 por	 su	 número	 y	 especialmente	 por	 su	 secuencia	 dentro	 del	 área	
central	 del	Mediterráneo	 peninsular.	 Estos	 elementos	 forman	 parte	 de	 las	 expresiones	
simbólicas	de	los	grupos	prehistóricos.	Con	todas	las	limitaciones	que	existen	a	la	hora	de	
elaborar	su	interpretación,	es	importante	abordar	este	aspecto	con	el	convencimiento	de	
que	 el	 ornamento	 debe	 contribuir	 a	 la	 comprensión	 de	 las	 diferentes	 esferas	 de	
comportamiento,	 tanto	 tecnológicas	 como	 ideológicas.	 Lo	 recuperado,	 conocido	 y	
estudiado	 es	 sólo	 una	 pequeña	 parte,	 seguramente	 extraviada	 y	 olvidada,	 pero	 una	
muestra	muy	valiosa	de	una	selección	que	nos	habla	de	una	continuidad	en	 los	usos	de	
elementos	simbólicos	durante	más	de	5000	años.	

Los	resultados	aquí	presentados	son	coherentes	con	las	transformaciones	observadas	
también	 en	 las	 industrias	 líticas	 y	 óseas,	 en	 las	 formas	 de	 gestión	 económica	 y	 en	 la	
continuidad	ocupacional	de	 los	 sitios.	A	partir	del	Mesolítico	parecen	conformarse	otras	
preferencias	 que	 acabarán	definitivamente	 con	modelos	 tecno-económicos	 y	 simbólicos	
iniciados	en	el	Tardiglaciar.		
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