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RESUMEN

Entre 2009 y 2017 se ejecutó el Proyecto de recupe-
ración social del Conjunt Patrimonial del Castell de 
Castalla (Alicante, España). Una de sus líneas fun-
damentales de trabajo fue el análisis de los mate-
riales arqueológicos inéditos, caso, por ejemplo, de 
la malacofauna. El objetivo del presente artículo es 
profundizar en el conocimiento del castillo y de las 
gentes que lo habitaron entre los siglos XI y XV. Para 
ello, se ha determinado qué especies de moluscos 
se utilizaron y cuáles fueron sus categorías funcio-
nales. En este sentido, en los contextos andalusí 
(siglo XI-1244) y cristiano (siglos XIV y XV) se han 
documentado ejemplares recolectados con propó-
sitos bromatológicos, junto con otros recogidos con 
las tierras utilizadas en la construcción de distintos 
elementos del castillo. En este último grupo se han 
localizado especímenes empleados, posiblemente, 
con fines sonoros y de adorno.

Palabras clave: Castell de Castalla, Edad Media, 
malacofauna.

ABSTRACT

The Castalla Castle Heritage Site Social Regene-
ration  Project (Alicante, Spain) was carried out 
between 2009 and 2017. One of its fundamental 
lines of work was the analysis of unknown archaeo-
logical materials, such as that of malacofauna. 
This study is aimed to better know the castle and 
people who inhabited it between the 11th and 15th 
century. To do so, several species of molluscs have 
been determined to understand their functional 
categories. In this sense, there are some sam-
ples collected for bromatology purposes both in 
Andalusian (11th century-1244) and Christian (14th 
and 15th century) contexts, as well as other sam-
ples used in the construction of different parts of 
the fortification or even with sound or decorative 
purposes.
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INTRODUCCIÓN

Con el presente trabajo se quieren dar a cono-
cer los resultados del análisis de la malacofauna 
medieval procedente del Castell de Castalla (Ali-
cante). El objetivo del mismo es profundizar en 

el conocimiento del castillo y de las gentes que 
lo habitaron entre los siglos XI y XV. Y ello ha sido 
posible determinando qué especies de molus-
cos se utilizaron y cuáles fueron sus categorías 
funcionales en los contextos andalusí (siglo 
XI-1244) y cristiano (siglos XIV y XV).
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Esta investigación, además de sacar a la 
luz un conjunto de materiales arqueológicos 
inéditos, como ya se hizo en un trabajo ante-
rior (MIRA et alii, 2017), es una contribución a 
los diferentes trabajos de malacología medie-
val ejecutados en diversos territorios históricos 
e hitos patrimoniales de la actual Comunidad 
Valenciana, caso del Šarq al-Andalus (AZUAR, 
2015), la Rábita de Guardamar del Segura y el 
Moncayo (Guardamar del Segura) (MARTÍN, 
TORRES, 2011; MARTÍN, RICO, TORRES, 2014; 
RICO, MARTÍN, 1989) y Tossal de la Magdalena 
(Castelló de la Plana) (GARCÍA et alii, 2018); y 
de la península ibérica, como la ensenada de 
Bolonia (Tarifa) (BERNAL-CASASOLA et alii, 
2015) y Cacela Velha (Vila Real de San António, 
Portugal) y Castelo de Salir (Loulé, Portugal) 
(VALENTE, MARTINS, 2015).

En este sentido, y a diferencia de otros perío-
dos como la Prehistoria (GUTIÉRREZ, CUENCA, 
GONZÁLEZ, 2015; LUJÁN, 2016), este tipo de 
análisis todavía es escaso para los períodos 
históricos en general y la Edad Media en parti-
cular. Por ello, su realización aporta interesan-
tes datos que no pueden ser obviados.

EL CASTELL DE CASTALLA: UNA BREVE 
PRESENTACIÓN GEOHISTÓRICA

El Castell de Castalla se sitúa en el muni-
cipio homónimo,  en un estratégico cerro 
a 780 msnm,  al pie del cual se extiende el 
casco urbano, ubicado casi en el centro de la 
comarca natural de la  llamada Foia de Casta-
lla (fig. 1), al norte de la provincia de Alicante 
y en las  coordenadas (Datum  ETRS89) UTM X 
702635 y UTM Y 4274687.

Por otro lado, se trata de un importante 
emplazamiento, con un perfecto control del 
territorio circundante y de las vías de acceso a 
la comarca, y próximo a buenas tierras de cul-
tivo y recursos hidrológicos abundantes, que 
estuvo ocupado durante la Edad del Bronce (II 
milenio a.C.) y las épocas ibera y romana (siglos 
V a.C.-IV d.C.) (CERDÀ, 1994; GRAU, MORATA-
LLA, 1999; VERDÚ, 2010).

La fortificación, estudiada en detalle 
en diferentes trabajos (MENÉNDEZ et alii, 
2010; MIRA, ORTEGA, 2015), forma parte del 
Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla, 

Fig. 1. Situación del municipio de Castalla. Autor: Juan Antonio Mira Rico
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Fig. 2. El Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla en 2020. Patrimonio cultural material: 1-Castell de 
Castalla, 2-Vila medieval, 3-Posible albacara, 4-Posible necrópolis del Fossar Vell, 5-Márgenes y bancales de 
cultivo tradicionales, 6-Yacimiento arqueológico del Dipòsit Vell, 7-Dos viacrucis, 8-Escenarios bélicos de las 
batallas de Castalla, 9 y 10-Depósitos de agua, 11, 12 y 13-Refugios agrícolas y 14-Enterramientos de la Vessant 
Oest. Patrimonio cultural inmaterial: Fiestas de Moros y Cristianos, y Semana Santa. Patrimonio natural: flora-
224 especies pertenecientes a 59 familias diferentes de plantas, y fauna-37 especies de vertebrados. Autores: 
Juan Antonio Mira Rico y Atelier Proyectos

denominación que define la agrupación de 
bienes culturales —materiales e inmateria-
les— y naturales, con unos valores históricos, 
medioambientales y patrimoniales comunes 
localizados y/o que se celebran en el promon-
torio del castillo (MIRA, BEVIÀ, ORTEGA, 2015: 
381) (fig. 2). Con una adscripción cronológica y 
cultural que va desde el siglo XI hasta el siglo 
XVI (andalusí taifa-cristiana moderna), posee 
tres partes principales: Palau, Pati d’Armes y 
Torre Grossa (fig. 3).

METODOLOGÍA

En el presente trabajo se estudia el mate-
rial malacológico recuperado durante las 
excavaciones arqueológicas desarrolladas en 
el Castell de Castalla, en los años 1998 y 1999, 
en los contextos andalusí (taifa y almohade) y 
cristiano (bajomedieval). Se han desechado 
las muestras cuya datación no resultaba fiable 
por encontrarse en unidades estratigráficas 
alteradas por las excavaciones realizadas en 
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Fig 3. Vista actual del Castell de Castalla. De izquierda a derecha: Torre Grossa, Pati d’Armes y Palau. Autor: 
Andrés Ruiz Sánchez

los años treinta del siglo XX (ORTEGA, ESQUEM-
BRE, 2010a).

El material fue identificado mediante el 
análisis morfológico macroscópico de las con-
chas, utilizando la bibliografía taxonómica 
especializada (GASULL, 1975; MARTÍNEZ-ORTÍ, 
ROBLES, 2003; RUIZ et alii, 2007) y la colec-
ción de referencia de especímenes actuales y 
arqueológicos del Departamento de Ecología 
de la Universidad de Alicante. La misma fue 
recolectada, estudiada y clasificada por el Dr. 
Carlos Martín Cantarino, profesor titular de 
Ecología en la Universidad de Alicante. Para 
unificar la nomenclatura de los taxones se 
han seguido los criterios de MolluscaBase (LIFE 
WATCH, s.f.).

Para estimar el número de restos (NR) y 
el número mínimo de individuos (NMI) se ha 
seguido la metodología empleada por Ruth 
Moreno Nuño (1992) y Ruth Moreno Nuño y 

Lydia Zapata (1995). Dentro de las distintas 
categorías de fragmentación, los ejemplares 
estudiados corresponden a individuos com-
pletos (INC).

Por otro lado, y desde el punto de vista 
tafonómico, la malacofauna responde a las 
categorías establecidas por A. Gautier (1987), 
modificadas por R. Moreno Nuño (1992: 35): 
restos alimentarios (ejemplares consumidos) 
y restos intrusivos (no acumulados de manera 
intencionada por el ser humano). Dentro de 
este grupo hay tres individuos, como se verá 
más adelante, que, posiblemente, procedan 
de restos trabajados y/o manipulados (con 
una función clara y/o posible). En concreto, 
se trata de ejemplares penecontemporános 
porque fueron “depositados al mismo tiempo 
que el resto del material malacológico, ya sea 
por encontrarse en el terreno o por ser traídos 
junto (con otros restos) al lugar de ocupación” 
(MORENO, 1992: 35 y 36).
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CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA

Se ha reconocido un total de 432 restos 
malacológicos, de los cuales se ha identifi-
cado el 100% (tablas 1 y 2, gráficos 1 y 2). Es 

destacable que, pese a la cercanía del río Verd 
y del desaparecido marjal d’Onil, a cuyos recur-
sos naturales se han atribuido los patrones de 
asentamiento humano en la Prehistoria (FAI-
RÉN, GARCÍA, 2004), no ha aparecido ningún 

Tabla 1. Adscripción cronológica y cultural, taxones, número de restos y número mínimo de 
individuos. Autores: Carlos Martín Cantarino, Juan Antonio Mira Rico y José Ramón Ortega Pérez

CRONOLOGÍA 
Y CONTEXTOS TAXONES

CATEGORÍAS DE 
FRAGMENTACIÓN NÚMERO DE 

RESTOS (NR)

NÚMERO MÍNIMO 
DE INDIVIDUOS 

(NMI)INC INF

Siglo XI-1244 
(andalusí)

Iberus gualtierianus 
alonensis

43 0 0 144

Otala punctata 62 0 0 81

Cornu aspersum 12 0 0 72

Sphincterochila 
candidissima

11 0 0 34

Theba pisana 4 0 0 10

Cernuella virgata 6 0 0 1

Charonia lampas 1 0 0 1

Siglos XIV y XV 
(cristiano)

Iberus gualtierianus 
alonensis

12 0 0 60

Otala punctata 0 0 0 11

Cornu aspersum 2 0 0 5

Sphincterochila 
candidissima

1 0 0 3

Theba pisana 0 0 0 4

Glycymeris sp. 0 0 0 1

Charonia lampas 0 0 5 1

Tabla 2. Especies y número de las mismas analizadas por fases y etapas culturales. Autor: 
Autor (Ib.=Iberus gualtierianus alonensis; Ot.=Otala punctata; Co.=Cornu aspersum; 
Sp.=Sphincterochila candidissima; Th.=Theba pisana; Ps.=Pseudotachea splendida; 

Ce.=Cernuella virgata; Gl.=Glycymeris sp.; y Ch.= Charonia lampas). Autores: Carlos Martín 
Cantarino, Juan Antonio Mira Rico y José Ramón Ortega Pérez

CRONOLOGÍA  
Y CONTEXTOS

ESPECIES
NMIIb. Ot. Co. Sp. Th. Ps. Ce. Gl. Ch.

Siglo XI 135 68 72 34 10 2 1 0 1 323

Siglo XII-1244 9 13 2 0 0 0 0 0 0 24

Total andalusí 144 81 74 34 10 2 1 0 1 347

Siglos XIV y XV 60 11 5 3 4 0 0 1 1 85

Total cristiano 60 11 5 3 4 0 0 1 1 85

Total andalusí y 
cristiano 204 92 79 37 14 2 1 1 2 432

Porcentaje total 
(%) 47,22 21,30 18,29 8,57 3,24 0,46 0,23 0,23 0,46 100
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Distribución cronológica y cultural

Andalusí (taifa, siglo XI) (323. 93,08%)

Andalusí (almohade, siglo XII-1244) (24. 6,92%)

Cristiana (bajomedieval, siglos XIV y XV) (85. 19,68%)

Gráficos 1 y 2. Tipos y distribución cronológica 
y cultural de los ejemplares estudiados. Autores: 
Carlos Martín Cantarino, Juan Antonio Mira Rico y 
José Ramón Ortega Pérez

Fig. 4. Sectores arqueológicos del Pati d’Armes. La malacofauna estudiada procede de los sectores 1B, 2B y 
1C. Fuente: José Ramón Ortega Pérez y Marco Aurelio Esquembre Bebia, 2010a, fig. 3.14, p. 65

espécimen propio de medios dulceacuícolas, 
como sí se localizan en la Rábita de Guardamar 
del Segura (Unionidae), situada en una zona 
palustre y fluvial (RICO, MARTÍN, 1989).

CONTEXTUALIZACIÓN ARQUEOLÓGICA 
Y ANÁLISIS FUNCIONAL

La malacofauna se localizó en el Pati d’Ar-
mes, un gran espacio abierto, de unos 1.414’6 m2,  
delimitado por dos lienzos de murallas, que 
alberga una serie de estructuras pertenecien-
tes a la fase andalusí (taifa y almohade) y cris-
tiana (bajomedieval y moderna) (siglos XI-XVI) 
(ORTEGA, ESQUEMBRE, 2010a). En concreto, 
se recuperó de las unidades estratigráficas 
no afectadas por las remociones llevadas 
a cabo por aficionados locales en los años 
treinta del siglo XX (ORTEGA, ESQUEMBRE, 
2010a) (figs. 4 y 5). La malacofauna apareció 
asociada a repertorios cerámicos de mesa y 
presentación de cocina, almacenaje y des-
pensa (PASTOR, ORTEGA, ESQUEMBRE, 2010), 
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Fig. 5. Excavación de la UE 12002 (siglos XIV y XV) de la cual se recuperaron restos de malacofauna. Autor: José 
Ramón Ortega Pérez

instrumental metálico (ORTEGA, ESQUEMBRE, 
2010b), carbones y fauna —que permitió datar, 
radiocarbónicamente, determinadas unidades 
estratigráficas— (MIRA et alii, 2017: 319-321).

La malacofauna del contexto andalusí taifa 
(siglo XI) (figs. 6 y 7 y gráfico 2) se localizó en 
unidades estratigráficas relacionadas con la 
construcción del aljibe del patio (ORTEGA, 
ESQUEMBRE, 2010a: 79-81). La inexistencia de 
fauna en las mismas y de cualquier otro resto 
orgánico (salvo dos fragmentos de carbones 
en la UE 12034, MIRA et alii, 2017: 305) inclina a 
pensar que los especímenes presentes —Iberus 
gualtierianus alonensis, Otala punctata, Cornu 
aspersum, Sphincterochila candidissima, Theba 
pisana y Charonia lampas— no fueron utiliza-
dos con fines de consumo. Tafonómicamente 
hablando, se trataría de restos intrusivos pene-
contemporáneos recogidos con las tierras des-
tinadas a la construcción del aljibe (MORENO, 
1992: 35 y 36).

No obstante, en un caso concreto (Charonia 
lampas, fig. 7), podría tratarse de un instrumento 

sonoro que, tras dejar de usarse, fue apro-
vechado dentro de las tierras utilizadas para 
construir el depósito de agua. El ejemplar con-
servado de esta especie, cuyo nombre popular 
es corn o corna (en valenciano), se encuentra 
casi completo y posee la típica truncadura del 
ápice que sugiere una categoría funcional como 
instrumento emisor de sonido. En este sen-
tido, más allá de su utilización gastronómica, 
muchos autores han defendido su empleo, 
desde el Paleolítico Superior, como emisor de 
sonidos audibles a gran distancia para la comu-
nicación y aviso, y como instrumento musical 
y ritual (CORTESE, DEL LUCCHESE, GARIBALDI, 
2004; MONTAGU, 2018; PAUC, STRANGI, 2009; 
SÁEZ, GUTIÉRREZ, 2014). En la actual provincia 
de Alicante su utilización se ha mantenido, hasta 
fechas recientes, para avisar a distancia de los 
turnos del regadío o del reparto de tiempos en 
las tareas del campo (CAPÓ, 1994; SALVÀ, 1988). 
Aceptando la idea del emisor de sonido, a nivel 
tafonómico correspondería a un resto traba-
jado y/o manipulado, con una función clara y/o 
posible como instrumento sonoro (MORENO, 
1992: 35 y 36).
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Fig. 6. Malacofauna de contexto andalusí (taifa, siglo XI). Cornu aspersum: 12044.1 y 2 y Otala punctata: 12034. 
1-3. Autores: Carlos Martín Cantarino y José Ramón Ortega Pérez

Por su parte, la malacofauna documen-
tada en las unidades estratigráficas 12039 
(15 ejemplares=4,64%) y 12040 (121 espe-
címenes=42,11%) correspondería, desde 
el punto de vista tafonómico, a muestras 
recolectadas para el alimento de los habi-
tantes del castillo, pues aparecieron con 
fauna consumida (MIRA et alii, 2017: 313-
321). Una vez desechadas, y al igual que 
la Charonia lampas, aparecen, junto con 

restos de fauna y cerámica, en los rellenos 
empleados en el levantamiento del citado 
depósito de agua. Si se centra la atención 
en estas unidades estratigráficas (gráfico 
3), hay un predominio de Iberus gualtie-
rianus alonensis. También es la especie más 
abundante del total de las muestras, con un 
47,22% del total (registrada en los contex-
tos andalusí, siglo XI-1244, y cristiano, siglos 
XIV y XV, ver tabla 1), tal como suele ocurrir 
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en los registros arqueológicos de diferentes 
épocas de la zona, como los de la Rábita y el 
Moncayo (Guardamar del Segura) (finales del 
siglo X-mediados del siglo XI), la Picola (Santa 
Pola) (mediados del siglo V a.C-segunda mitad 
del siglo V/siglo VI) y la Malladeta (la Vila Joiosa) 
(siglos IV a.C.-I d.C.) (MARTÍN, VÁZQUEZ, 2011; 
MARTÍN, RICO, TORRES, 2014; GALIANA, 2014).

La malacofauna del contexto andalusí 
almohade (siglo XII-1244) (gráfico 4, fig. 8) se 
halló en unidades estratigráficas (12016, 12017, 
12019, 12021, 12024, 12029 y 12030) pertene-
cientes a los derrumbes de los habitáculos 2, 4 
y 5 y al relleno del vial. En ambos casos se trata 
de estructuras paralelas a la muralla este del 
Pati d’Armes (ORTEGA, ESQUEMBRE, 2010a: 74, 
fig. 3.39). En el caso de la aparecida en el vial 
(1 ejemplar=4,17%), y como en buena parte de 
la malacofauna del siglo XI, los ejemplares se 
localizaron con las tierras de relleno destina-
das a la construcción del camino (UE 12030). El 
resto, ubicado en las unidades estratigráficas 
12017, 12019, 12021, 12024 y 12029, correspon-
dería a especímenes presentes en los derrum-
bes. En ambos casos, y desde el punto de vista 
tafonómico, los ejemplares recuperados ten-
drían un origen intrusivo penecontemporáneo 
y posterior (MORENO, 1992: 35 y 36). Solo en 
el caso de la UE 12016, el ejemplar de Iberus 
gualtierianus alonensis documentado podría 
relacionarse con el consumo humano pues, en 
la misma unidad estratigráfica, se halló fauna 
(MIRA et alii., 2017: 314, tabla 5). No obstante, y 
como se señaló en su momento (MIRA et alii, 
2017: 320 y 321), no puede descartarse que la 
fauna registrada proceda de otros niveles pues 
las dos dataciones obtenidas de la muestra 
presentan desviaciones cronológicas, posi-
blemente a causa de procesos tafonómicos 
o pequeñas remociones de la unidad estrati-
gráfica durante las excavaciones realizadas en 
los años treinta del siglo XX. En este sentido, 
se trataría de un ejemplar intrusivo posterior, 
aparecido en dicha unidad con posterioridad 
a la ocupación del castillo (MORENO, 1992: 36).

Respecto a la malacofauna del contexto 
cristiano bajomedieval, se documentó en uni-
dades estratigráficas de relleno sobre la rampa 

Fig. 7. Ejemplar, casi completo, de Charonia lampas 
(siglo XI). Autores: Carlos Martín Cantarino y José 
Ramón Ortega Pérez

Malacofauna del siglo XII-1244

Otala punctata (13. 54,17%) Iberus gualtierianus alonensis (9. 37,5%) 

Cornu aspersum (2. 8,33%)

Gráfico 4. Malacofuana del contexto andalusí 
almohade. Distribución de especies. Autores: Juan 
Antonio Mira Rico, Carlos Martín Cantarino y José 
Ramón Ortega Pérez

Malacofauna de las UU.EE. 12039 y 12040 (siglo XI) 

Iberus gualtierianus alonensis (77. 56,62%) Sphincterochila candidissima (29. 21,32%)

Cornu aspersum (18. 13,24%) Theba pisana (9. 6,62%)

Pseudotachea splendida (2. 1,47%) Cernuella virgata (1. 0,74%)

Gráfico 3. Malacofuana de las UU.EE. 12039 y 
12040. Distribución de especies. Autores: Juan 
Antonio Mira Rico, Carlos Martín Cantarino y José 
Ramón Ortega Pérez
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Fig. 8. Malacofauna del contexto andalusí almohade (siglo XII-1244). Iberus gualtierianus alonensis: 12016, 
12017, 12019.1, 12019.4 y 12030, Cornu aspersum: 12019.2 y Otala punctata: 12019.3. Autores: Carlos Martín 
Cantarino y José Ramón Ortega Pérez
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de subida al Palau (UE 9001), de abandono de 
las estancias situadas en la zona media del 
Pati d’Armes (UU.EE. 9003, 9005 y 9006), y del 
cuerpo de guardia situado junto a la puerta de 
acceso a la fortificación en el Pati d’Armes (UE 
10011); y de la zona de acceso al castillo y la 
rampa de subida al Palau (UE 12002) y ocupa-
ción (UU.EE. 9014, 10012, 14010, 14011 y 14012) 
(gráfico 5) (ORTEGA, ESQUEMBRE, 2010a).

Fig. 9. Ejemplar completo de Glycymeris sp. 
localizado en la UE 10012 (XIV y XV). Autores: Carlos 
Martín Cantarino y José Ramón Ortega Pérez

La malacofauna localizada en las unidades 
estratigráficas de relleno (UE 9001) y abandono 
(UU.EE. 9003, 9005, 9006, 10011 y 12002), aun-
que no haya sido consumida y desde el punto 
de vista tafonómico tenga un origen intrusivo 
penecontemporáneo y posterior (MORENO, 
1992: 35 y 36), cuenta con ejemplares localiza-
dos en el contexto andalusí (Charonia lampas, 
Iberus gualtierianus alonensis y Otala punctata). 
A los citados también hay que sumar un indi-
viduo de Glycymeris sp. (fig. 9), recuperado de 
la UE 10012. El mismo presenta una rotura en 
el natis que no parece responder a una acción 
intencionada, al igual que los especímenes 
documentados en la pobla medieval de Ifach 
(1298-1400), en Calpe. En este caso, Alicia Luján 
Navas (2018: 322 y 323) asocia la ausencia de 
marcas de desgaste por fricción u otros proce-
dimientos antrópicos a su no utilización como 
adorno, a diferencia de lo observado en yaci-
mientos arqueológicos de la Edad del Bronce 
(LUJÁN, JOVER, 2008). No obstante, en el caso 
del Castell de Castalla no puede descartarse su 
categoría funcional ornamental, hecho docu-
mentado en otros yacimientos arqueológicos 
valencianos como el de Cova Fosca (Castellón). 
En su sector C se registraron dos individuos 

de Glycymeris nummaria con los umbos per-
forados naturalmente y aprovechados como 
objetos de adorno (GUTIÉRREZ et alii, 2019: 99). 
Aceptando esta hipótesis, la Glycymeris sp. res-
pondería, tafonómicamente, a un resto traba-
jado y/o manipulado con una función posible 
de adorno.

Finalmente, las unidades estratigráficas 
9014, 14010, 14011 y 14012 (fig. 10) son de ocu-
pación y cuentan con malacofauna que pudo 
ser consumida durante los siglos XIV y XV. En 
concreto, de gran interés es la aparecida en las 
UU.EE. 14011 y 14012, localizada en dos capas 
de tierra situadas sobre el pavimento de una 
estancia aparecida en la zona sur del Pati d’Ar-
mes, en la cual convergen las murallas este y 
oeste (ORTEGA, ESQUEMBRE, 2010a: 85 y 87). En 
ambas unidades estratigráficas se documentó 
un total de 31 restos de malacofauna (gráfico 6).

CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta la, todavía, escasez de 
análisis de este tipo en el ámbito valenciano 
para la Edad Media (AZUAR, 2015; GARCÍA et 
alii, 2018; MARTÍN, TORRES, 2011; MARTÍN, 
RICO, TORRES, 2014; RICO, MARTÍN, 1989), el 
análisis de la malacofauna del Castell de Casta-
lla es una aportación de interés por, al menos, 
tres razones.

Gráfico 5. Procedencia de la malacofauna cristiana 
bajomedieval. Autores: uan Antonio Mira Rico, 
Carlos Martín Cantarino y José Ramón Ortega Pérez
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En primer lugar, porque la malacofauna 
documentada puede encuadrarse, indepen-
dientemente de su contexto arqueológico, en 
dos grandes grupos: no aprovechada como 
alimento y sí aprovechada como alimento, 
con un predominio del primer grupo sobre el 
segundo (gráfico 7). Incluso en parte del con-
texto andalusí almohade no se han documen-
tado ejemplares utilizados como alimento.

En segundo lugar, porque se ha documen-
tado que los restos de malacofauna —Iberus 
gualtierianus alonensis, Otala punctata, Cornu 
aspersum, Sphincterochila candidissima, Theba 
pisana, Charonia lampas y Glycymeris sp.— no 
utilizados con fines bromatológicos perte-
necen, independientemente de su contexto 
cronológico y cultural, a restos intrusivos pene-
contemporáneos o posteriores recogidos con 
las tierras destinadas para la construcción del 
aljibe. Además, en dos casos, Charonia lampas 
y Glycymeris sp., es probable su empleo pre-
vio como instrumentos emisores de sonidos y 

adorno, respectivamente. De ser así, se trata-
ría de restos trabajados y/o manipulados con 
una función clara y/o posible en un primer 
momento, que, tras su abandono, pasaron a 
ser restos intrusivos penecontemporáneos o 
posteriores.

Y, en tercer lugar, porque a partir de los restos 
empleados como alimento se puede seguir pro-
fundizando en la dieta de las gentes que habi-
taron la fortificación entre los siglos XI y XV. La 
misma se basaba en el predominio del ganado 
lanar y caprino, junto con la presencia de ganado 
bovino, asnos, cerdos (probablemente) y recur-
sos cinegéticos como el ciervo (MIRA et alii, 2017: 
325). Los caracoles serían un alimento de espe-
cial interés en determinados momentos como 
la Cuaresma “puesto que su carne no rompía la 
abstinencia (…) que imponían los requerimien-
tos cristianos” (LUJÁN, 2018: 330).

De la malacofauna consumida, los mismos 
taxones se encuentran en el contexto andalusí 

Fig. 10. Malacofauna del contexto cristiano bajomedieval (siglos XIV y XV). Iberus gualtierianus alonensis 
(9003-1.3). Autores: Carlos Martín Cantarino y José Ramón Ortega Pérez
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Malacofauna de las UU.EE. 14011 y 14012 (siglos 
XIV y XV)

Iberus gualtierianus alonensis (11. 50%) Theba pisana (4. 18,18%)

Cornu aspersum (3. 13,64%) Otala punctata (2. 9,09%)

Sphincterochila candidissima (2. 9,09%)

Gráfico 6. Malacofuana de las UU.EE. 14011 y 14012. 
Distribución de especies. Autores: Juan Antonio Mira 
Rico, Carlos Martín Cantarino y José Ramón Ortega 
Pérez

Malacofuna utilizada y no utilizada como alimento 
(siglos XI-XV)

No aprovechada con fines alimentarios. 266 (99,31%)

Aprovechada con fines alimentarios. 166 (0,69%) 

Gráfico 7. Malacofauna del Castell de Castalla 
empleada, y no empleada, con fines bromatológicos 
(siglos XI-XV). Autores: Juan Antonio Mira Rico, Carlos 
Martín Cantarino y José Ramón Ortega Pérez

taifa (siglo XI). En este sentido, la especie más 
apreciada es Iberus gualtierianus alonen-
sis. Conocida como serrà (en valenciano), o 
serrana, se encuentra en matorrales medite-
rráneos (muy abundantes en el promontorio 
del castillo) y baldíos (presentes ocasional-
mente) (MORENO, 2002). Además, es el ingre-
diente básico en algunos de los platos más 
típicos de la actual provincia de Alicante, como 
los gazpachos y los arroces. No obstante, 
debido a su creciente escasez y alto precio, 
suele sustituirse en estos platos por Eobania 
vermiculata, bastante más abundante y similar 
en aspecto.

Sphincterochila candidissima, denominada, 
normalmente, judío. Es una especie xerófila 
muy bien adaptada a los ambientes secos de 
escasa cubierta vegetal, laderas rocosas de 
fuerte insolación, como las que presenta el 
cerro de la fortificación. En la actual provin-
cia de Alicante, al igual que en la de Albacete 
(FAJARDO et alii, 2009), no es muy apreciada 
gastronómicamente, aunque puede consu-
mirse en salsa.

Cornu aspersum, conocida también como 
moro, es una especie propia de tierras de rega-
dío, borde de cultivos con alguna humedad, 

etc. En principio, no se localizaría en el promon-
torio, pero sí en las tierras de huerta situadas a 
sus pies. También es muy valorada gastronó-
micamente como plato independiente, asada, 
o en salsa.

En cuanto a Theba pisana, denominada, 
comúnmente, como caragolet y avellanenc (en 
valenciano) o chupalandero, es una especie 
eurioica que ocupa gran variedad de medios 
como campos de cultivo, baldíos, dunas, bor-
des de caminos, etc. Por ello, es muy probable 
que los ejemplares estudiados procedan del 
cerro de la fortificación. Además de su catego-
ría funcional gastronómica (en guisos y salsas), 
no hay que olvidar su utilización para otros 
fines. Esta especie, también, ha sido localizada 
en el propio cerro del castillo como parte de un 
ajuar funerario de un enterramiento múltiple 
(un varón y una mujer adultos y un individuo 
juvenil y otro infantil de sexo indeterminado). 
Todos ellos fueron inhumados en una grieta 
natural —transformada en un bancal de cul-
tivo en un momento indeterminado— a finales 
del II milenio a.C.1.

Por último, Pseudotachea splendida y Cer-
nuella virgata, también pertenecen a especies 
muy valoradas gastronómicamente. Al igual 

1. Dicho conjunto se encuentra, en estos momentos, en fase de estudio para su publicación por un equipo formado por Juan Antonio 
Mira Rico (Universitat Oberta de Catalunya), Juan José Mataix Albiñana (Abydos Arqueologia), José Ramón Ortega Pérez (ARPA Patri-
monio), Isidro Martínez Mira (Universitat d’Alacant), Susana Gómez González (Universidad de León), José Luis Simón García (Universi-
tat d’Alacant) y Yolanda Carrión Marco (Universitat de València).
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que Otala punctata, que se documenta en 
matorrales xéricos y baldíos, bordes de cam-
pos de cultivo, etc., que se ajustan a las con-
diciones del cerro. Puede consumirse como 
plato independiente (asada) y, a veces, se 
incorpora a gazpachos y arroces, aunque con 
mucha menor frecuencia que Iberus gualtie-
rianus alonensis o Eobania vermiculata.

También hay que señalar que los datos 
obtenidos demuestran la presencia de un 
mayor número de taxones, independiente-
mente de si han sido consumidos o no, en el 
contexto andalusí que en el contexto cristiano 
(ver tabla 2). Y, dentro del primero, es mayor en 
las unidades estratigráficas del siglo XI (taifa) 
que en las del siglo XII-1244 (almohade). Este 
hecho podría relacionarse con las remociones 
producidas en los años treinta del siglo XX, las 
cuales afectaron a las unidades estratigráfi-
cas más superficiales (ORTEGA, ESQUEMBRE, 
2010a).

Por otro lado, es interesante la compara-
ción de los resultados de Castalla con los de 
los yacimientos arqueológicos de la Rábita 
y el Moncayo. Aunque se encuentran en un 
entorno ecológico diferente (litoral) y, por lo 
tanto, la malacofauna marina representa un 
40-40,50% del total, la especie Iberus gualtie-
rianus alonensis es, con todo, la más caracte-
rística, con un 44% del total y un 74% de las 
especies terrestres. La misma situación se da 
en la pobla medieval de Ifach, asentamiento 
en el cual, con 1.026 especímenes contabiliza-
dos entre 2007 y 2011, representa un 30,24% 
del total (LUJÁN, 2018: 327). Así pues, la mal-
acofauna del Castell de Castalla —indepen-
diente de si ha sido consumida o no, pues en el 
estudio de dichos yacimientos no se realizó la 
citada distinción— es similar, por composición 
y porcentajes relativos, a la de los yacimientos 
arqueológicos de la Rábita, el Moncayo e Ifach.

Finalmente, comparando diacrónicamente 
las muestras de Castalla, y agrupando las 
muestras andalusíes, se comprueba que la pre-
ferencia bromatológica por Iberus gualtierianus 
alonensis es común en los contextos andalusí y 

cristiano bajomedieval. Dicha especie, con el 
mismo fin, también ha sido la más usada en 
yacimientos arqueológicos prehistóricos de la 
zona como la Cova de la Barriada (Benidorm) 
(FERNÁNDEZ-LÓPEZ DE PABLO et alii, 2014). 
No obstante, y al igual que en la Rábita y el 
Moncayo, sorprende la ausencia de restos de 
Eobania vermiculata, especie similar a Iberus 
gualtierianus alonensis, muy abundante y apre-
ciada, gastronómicamente, en la actualidad. 
Esta ausencia solo parece explicable si se con-
sidera que, en la Edad Media, no existía en la 
zona. En este sentido, se trataría de una espe-
cie alóctona introducida en nuestro territorio, 
quizás, por su interés gastronómico en épocas 
recientes (GALIANA, 2014). De hecho, se la con-
sidera una especie invasora, antropófila, que 
está extendiéndose por todo el mundo, por lo 
que su área de distribución originaria, habitual-
mente considerada como circunmediterránea, 
es difícil de precisar y posiblemente fuera más 
restringida antiguamente (MUMLADZE, PAPOS-
HVILI, 2016). Por tanto, puede afirmarse que el 
análisis de las arqueomalacofaunas también 
es de inestimable ayuda para dilucidar el área 
original de las especies y su proceso histórico 
de expansión.
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