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MOLUSCOS MARINOS: 
SPONDY1US, STROMBUS y CONUS. 

SUSIGNlf1CADO EN lAS 
SOCIEDADES ANDINAS* 

l. INTRODUCCIÓN 

[1 n el presente traba;o se ha organizado la 
información arqueológica que se tiene so

bre los moluscos marinos tropicales 

Spondylus prineeps, Strombus galeatus y Conus 
ftrgusoni en la costa peruana. Se ha hecho un estu
dio cronológico sobre los diversos contextos ar

queológicos en que han sido encontrados estos 

moluscos, así como sus distribuciones zoogeográ
ficas y hábitats. 

Los moluscos han significado una fuente impor
tante de carbohidratos y proteínas para la subsisten
cia de las poblaciones costeras en los diversos perío

dos culturales andinos. 

El mar peruano se caracteriza por presentar dos 
corrientes oceánicas diferentes: 

- La corriente Peruana, de aguas frías. Se encuen
tra ubicada en la provincia zoogeográfica 
malacológica Peruano-Chilena, que se extiende 

entre Talara (4°15.1'5) Y las Islas Chiloé en Chi
le (43°S, aproximadamente). Esta zona presenta 
afloramientos de aguas profundas que traen a la 
superficie abundantes nutrientes. Presenta una 

temperatura que varía entre los 14 y 180 C. 
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- La corriente Ecuatorial, de aguas calientes. Se 

ubica en la provincia zoogeográfica malacológica 
Panameña, que abarca desde Punta Aguja (Piura) 
hasta el Golfo de California (5°46.8'5 y 300 30'N). 
La temperatura fluctúa entre los 26 y 29 0 C. 

Entre estas dos corrientes oceánicas existe una zona 

de transición, a la altura de Paita (4°1 5.1'5-50 46.8'5). 

11. DISTRIBUCIÓN ZOOGEOGRÁFICA DE 
LAS ESPECIES MALACOLÓGICAS 

Las especies estudiadas se distribuyen dentro de 

los límites de la provincia zoogeográfica malacológica 

panameña. 

Figura 1. Concha de mar tropical: Mullu (Spondylus 
princeps). 
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A) SPONDYLUS SP. 

En el mar peruano existen actualmente dos es 

pecies del género spondylus: 

a) Spondylus calcifer CARPENTER 
b) Spondylus princeps BRODERIP 

Las dos especies se distribuyen desde el Golfo de 
California hasta el litoral de la Bahía de Sechura 
(Piuea). Estos bivalvos son conocidos comúnmente 
como "concha espinosa', "mullu" u "ostra". Su dis-

E.o;tas especies residen en ecos istemas de manglar 

(litoral de Tumbes). Alcanzan tallas grandes, como 
la especie Strombus galcatus, que llega a medir más 

de 20 cm de longitud. Las especies Strombus galeatus 
y 5trombus peruvianus son recurrentes en los con

textos arqueológicos de los Andes Centrales. 

C) CoNUSSP. 

En el mar peruano existen 15 especies de la fa
milia Conidae: 

tribución batitudinal es el infralitoral sobre sustrato l. Conus (CHELYCONUS) purpurascem 
duro, a profundidades que varían entre los 6 y 30 

m. Se han encontrado ejemplares de talla mediana y 
ocasionalmente grande. 

La especie recurrente en los Andes Centrales es 

el Spondylus princeps y pocos ejemplares de Spondylus 
calcifer (véase hg. 1 J. 

Para el Spondylus princeps existen dos subespecies: 

a) Spondylus princeps princeps 

b) Spondylus princeps unicolor 

La diferencia entre estas dos subespecies radica 

en que las raíces de las espinas son más espaciadas 
en el Princeps unicolor. 

B) STROMBUS SP. 

Pertenece a la familia Strombidae (veáse Fig. 2). 

En el mar peruano existen 4 especies, que se distribu
yen desde el Golfo de California hasta el litoral de 
Zorritos, Isla de los Lobos de Afuera e Isla de Los 
Lobos de Tierra: 

a) Strombus (LENTIGO) granulatus SWAINSON 
b) Strombus (STROMBUS) graciolor SOWERBY 
e) Strombus (TRICORNIS) galeatus SWAINSON, 
también cunucido como Strombus crenatus 

SOWERBYo Strombus galea WOOD 
d) Strombus (TRICORNIS) peruvianus 

SWAINSON 

Son conocidos como "caracol pututo", "cresta de 
gallo" o solamente "caracol"; su distribución 

batitudinal es el meso e infralitoral arenoso hasta los 
60 u 80 m de profundidad. 

SOWERBY 
2. Conus (CONUS) gladiator BRODERIP 
3. Conu> (CONUS) princcps LINNAEUS 
4. Conus (CONUS) tiaratus SOWERBY 
5. Conus (CYLINDRUS) lucidus WOOD 
6. Conus (LEPTOCONUS) poormaní BERRY 
7. Conus (LEPTOCONUS) recurvus BRODERIP 
8. Conus (LEPTOCONUS) regularís SOWERBY 
9. Conus (LEPTOCONUS) vi~r;atus REEVE 
10. Conus (LITHOCONUS) fergusoni SOWERBY 
11. Conus (PYRUCONUS) patricius HINDS 
12. Conus (XIMENICONUS) perplexus SOWERBY 

Figurtl 2. GmtcnJpodo de 1,1 Jmúliu Stromúidae, cOllocido 

como "Cono». Todas las especies de eJte género son tropicrdes. 

Unll dI' sus cartlCtl'rí.rtlCuJ m,iJ importantC's C.l su colorido. 
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Tabla 1. Spondylus, strombus y conus encontradas en v'dlleJ cmeños de los Andes Cmtmks. 
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13. ConU5 (XIMENICONUS) lornalu5 SOWERBY 
14. Conus (XIMENICONliS) ximenú GRAY 
15. Conus (ASPRELLA) dreuatus BRODERIP o 
Conus (ASPRELLA) arCIif1tus SUWEIZBY 

Estas especit's se disrrihllycn desde el Golfo de 
California hasta Paica, Isla de Afuera e Isla de los 

Lobos de Tierra, en el litoral de Pillra. Se les conoce 
comúnmente como {(caracol cono», Su distribución 

batitudinal es meso e infraliroral arenoso y arenoso 

fmgoso. 1,3 especie Conus gladíator se distribuye en 

el biotapa meso liroral rocoso. Varias especies lle

gan a residir en ecosistemas de manglar. Son 

gasterópodos de talla mediana y grande entre los 10 

Y 15 cm de longitud. Existen en pequeñas poblacio
nes. La especie más recurrente en contextos arqueo

lógicos de los Andes Centrales es el Conus fergusoni. 

JII. CRONOLOGÍA (véase Tablrl 1) 

Al SPONDYLUS SP. 

1. Período Arcaico Tardío 

En esta etapa el Spondylus princeps tiene una pre

sencia recurrente en los siguientes sitios de los An
des Centrales: 

a) La Galgada. Asociado a varios entierros huma

nos. Aparecen valvas de spond)dusy chaquiras (cuen

tas discoidales), al lado de' cuentas de Choromytillls 
chorus. 

Figura 3. Ceramio Chavin, pro
I/eniente de la Galería de las Ofren
das del Templo Viejo. Presenta con
chas de mullu y pUlutu, modela

das en relieve (Colección MM
UNMSM). 

h) Áspero. Se halló un fragmento de spondylus. 

e) Cara\. Se encontró una cuenta pequeña, de forma 

(Ubular. 

d) Los Gavilanes. Se registró el hallazgo de un frag
mento trabajado en spondylus. 

Cabe indicar que los tres primeros sitios men

cionados se componen de montículos piramidales. 

Los Gavilanes es un asentamiento residencial, de 

actividades especializadas, con una pequeña estruc

tura ceremonial. 

Todos estos slttoS se encuentran en el área 

norccntral del Perú. 

En otros sitios de la costa norte y central, cons1-

dtTadu~ cUIlccmporáneos, como Alto Salaverry, 

Cramalote, Salinas de Chao, El Paraíso, La Paloma, 

Río Seco de León y Los Conchales de Ancón no 
han habido evidencias de moluscos tropicales. 

2. Periodo Formativo 

En la costa norte se registra para la cultura 

Cupisnique, la presencia de cuentas de spondylusen 
contex(Os funerarios. En Chavín de Huántar se han 

encontrado representaciones de moluscos en alfileres 

(prendedores) de hueso y en líticos. En la Galería de 
las Ofrendas (Lumbreras, 1993) se halló una cuenta 
discoidal de sponrl.ylus, al lado de charos grandes 
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(Choromyúlus chorus) (Fig. 3). Asimismo, aparecen 

strombus y spondylus grabados en e! Obelisco Tello; 
y se ubicaron fragmentos de Spondylus prineeps 
(Burguer, 1984) en las excavaciones realizadas fuera 

de la zona monumental de Chavín. 

En la costa central, en el valle del Rímac, solamen~ 

te se ha identificado un fragmento de Spondylus sp. en 

el Templo en "u, de Garagay (Ravines et aL, 1976). 

En la costa sur, en la cuenca del río Pisco, se 

encuentra e! sitio de Cerro Colorado (Tello, 1959, 

1979), donde se encontró en un cementerio Paracas, 
asignado a la fase Necrópolis, collares de chaquira 
de la especie Spondylus princeps. 

3. Período de los Desarrollos Regionales 

Durante este período hubo una diferencia 

cuantitativa en cuanto a la presencia de restos 

malacológicos, en comparación con la etapa an
terior, entre los sitios de la costa norte, central y 
SUf. 

Es recurrente el hallazgo de valvas, placas rec
tangulares, muñequeras y pecheras de cientos de 

chaquiras en los contextos funerarios de sitios de la 

costa norte (véase Tabla I)(Fig. 4). En los contextos 

funerarios de la costa central, en el valle de Lurín, 
los sitios Villa el Salvador, El Panel, El Ferrocarril y 

Tablada de Lurín, no muy distantes entre sí, se han 
registrado chaquiras de Spondylus sp., escasas cuen

tas de Choromytílus chorus y abundantes collares y 

muñequeras del caracol Oliva peruviana (Gorriti. 
1992, 1993; Sthoter etal, 1979). Asimismo, se han 

identificado talleres de procesamiento de concha de 

spondylus en la Huaca 11 y Huaca Fortaleza (cultura 
Moche). De la cultura Nasca solamente se conocen 

escasos collares de chaquiras en Spondylus prineeps, y 

alguno que otro objeto de concha. 

4. Período de Integración Huari 

Los datos arqueológicos indican que en esta épo

ca se comienza a usar con mayor frecuencia, en los 
contextos funerarios de la costa central, las chaquiras 
y valvas de Spondylus prineeps, como en e! caso de! 

cementerio de Ancón (Ravines, 1979, 1981, 1983). 
En el valle del Rímac tenemos a la Huaca Tello, per

teneciente al sitio de Cajamarquilla (Sestieri, 1971). 

En la costa sur se hallaron spondylus en entierros 
disturbados de Huaca Malena, ubicada en e! valle 

de! río Cañete (Angeles, como pers.). Lo mismo ocu

rrió en Pueblo Viejo (Gorriti, 1993). 

5. Estados Regionales Tardíos 

En sitios de la cultura Chimú, ubicados en la cos

(a, se han encontrado valvas de Spondylus princeps en 
contextos funerarios y en ofrendas hechas para la 

construcción de estrucwras arquitectónicas ceremo

niales. También, existen representaciones escultóricas 

en cerámica (Fig. 5). 

En los sitios arqueológicos de Lauri, Pasamayo y 
Puerto Chancay (valle de Chancay), se han identifi

cado en superficie fragmentos de Spondylus princeps 
(Vidal, 1969; Horheimer, 1963). Hay un mayor 
número de sitios en los valles del Rímac y LurÍn con 

Figura 4. Representación de un señor Moche recibiendo como ofrenda las conchas d(' los moluscos Strombus galeatus .Y 
Conus fergusoni. 
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Figura 5. Ceramio C/¡¡-mú, con rejm:wntlltirin de un 
perSO_l1.dje que so-,tiene una 1'11}/i({ de Spondylus sp. 

la presencia de spondy/us (véase lábla 1). En cam
bio, en yacimientos arqueológicos de la costa sur se 
ha registrado escasa presencia de este molusco tro·

picaL 

Cabe resaltar que en contextos de ofrenda no fu
neraria en la costa central se han encontrado 
agrupamientos de varias valvas de Spond.,lus princeps 

en sitios como Huallamarca (Valladolid, 1994), Tem
plo Viejo (Gorriti, 1990), Aviyay (Gorriti, 1994b). 
En Armatambo (Díaz, 2000) se hallaron spondy!us 
en un contexr:o funerario disturbado. 

B) STROMBUS SP. 

l. Período Formativo Temprano 

En Kunturwasi se han hallado ejemplares del 
caracol Strombus galeatuJ (véase Fig. 6) en contex

tos funerarios. Fueron encontrados debajo dd piso 
de la plataforma central (que mide 24,5 por 15,5 
m) asignada a la fase denominada Kun[urwasi 
(Onuki, 1995). Los strombus estaban asociados a 
personajes de sexo masculino. Sólo una de estas 
tumbas de un) personaje femenino, contenía cucn~ 
tas de chaquira de spondylus. 

En los fondos del Museo de Arqueología, An
tropología e Historia de Pueblo Libre se guardan 
ejemplares completos y fragmentados del caracol 
Strombus galeatus , con morivos iconográficos 
,({chavinoides)}. Estos caracoles habrían sido utiliza

Jos como instrumentos musicales. Lamentablemente 
no tienen contextos conocidos. 

No hay regiscro arqueológicu de este molusco 
~ropical en la costa central y sur en esta época. 

2, Estados Regionales Tardíos 

Se menciona en la literatura arqueológica que ha

cia el fin del período de Desarrollos Regionales las 
relaciones interculturales se fortalecieron. Este argu
mento se puede evidenciar en la cerámica, textiles y 

otros elementos culturales, como los moluscos tropi
cales, que fueron comercializados a través de diversas 

rutas y medios de transporte (balsas y camélidos) a la 
costa central y sur del Perú . 

. ? Período de Integración Huad 

En la costa central, en «Los Conchales» de An

cón, se han registrado cementerios de este período 
(Reiss y Stübe1, 1880-87). Kaulicke (1997) mencio
na la asociación del caracol strombus (o conus) (op. 

cit.: Hm. 80), en una tumba del Horizonte Medio lA 

o 2B (op. cit.: Fig. 68, Objeto 3). Éste es el primet 
contexto que podemos citar sobre la presencia del 
strombus y/o conus en la costa central. 

En el valle del Rímac, en la Huaca San Marcos 

(Plataforma 3) 1 se encontró un ejemplar comple

to, no trabajado, de S/romhus peruvianus en un hoyo 
excavado en el piso. 

En Pachacamac, valle de Lurín (Templo Viejo) se 
ha recuperado de la superficie ejemplares de strombus 
(Gorriti, 1990), asociados al fin del período. 

4. Estados Regionales Tardíos 

La cultura lchma es la que tuvo influencia en 
los valles del Chillón, Rímac y Lurín. Los poblado
res construyeron grandes SitiOS monumenralesJ como 

las pirámides con rampa de Pachacamac y 
Armatambo. 

En Cantamarcá (valle del Chillón) se han 
excavado contextos funerarios que contenían 
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Strombus galeatus (por los menos dos ejemplares) 
(Farfán, 1987). Igualmente, en el sitio de Aviyay, en 
el valle de Lurín, se han excavado fragmentos de 
Strombus gaLeatus, en contexto de ofrenda no fune

raria. En el sitio de Las Palmas, en el valle bajo de 

Lurín, próximo a Pachacamac, se recuperaron va
rios fragmentos sin trabajar de Strombus galeatus y 
de Spondylus princeps en rellenos constructivos 

(Gorriti, 1991). 

En la costa sur, en el valle de Chincha, se detectó 

un ejemplar del caracol Strombus peruvianus. No hay 
información arqueológica sobre su presencia al sur 
de este valle. 

C). CoNUS SP. 

l. Período de Desarrollos Regionales 

Los registros más tempranos de esta especie ma

rina han sido encontrados en los sitios Vicús: y écala, 

Cerro Vicús, Loma Negra y Pampa Juares, asenta
dos en el ecosistema tropical del extremo norte de la 

costa peruana. En la prospección llevada a cabo du
rante 1992 (Makowski, 1994) se identificaron las 
especies 5pondylus sp., Conus fergusoni, 5trombus 

galeatus, Anadara sp., Tivela sp., Donax sp. y otras 
(Gorriti, 1992). 

En la zona de Batán grande (Lambayeque), en 
Huaca Rajada, se descubrió una tumba de un curaca 
importante (Moche II-III) de sexo masculino, que 
fue denominado "Señor de Sipán» (Alva, 1994). En 
su rico ajuar funerario (compuesto por objetos de 
oro, plata y piedras semipreciosas) habían ejempla-

res de Conus ftrgusoni, asociados a valvas de Spondylus 

princeps. 

Para la costa central y sur no se ha identificado 
esta especie en contextos funerarios ni en otros con
textos. 

2. Período de Integración Huari 

En el sitio de Huaca Loro, en la tumba de un 
personaje de élite de la cultura Sicán, de sexo mas
culino (Shimada et al., 1993), acompañaba al rico 
ajuar funerario (objetos de oro, hachas de cobre y 
piedras semipreciosas) una apreciable cantidad de 
moluscos de mar tropical: Conus fergusoni (141 ejem
plares) y dos concentraciones de Spondylus princeps 

(I 79 ejemplares). Lo importante de este contexto es 
la selección de los ejemplares de las dos especies (uni
formemente grandes y muy grandes). 

En la costa central se ha recuperado la especie 
Conus sp. en los rellenos constructivos del Templo 
Viejo de Pachacamac. 

En las excavaciones realizadas en Pampa Las Flo
res (Eeckout, 1995), se obtuvo una ofrenda de cara
col Conus firgusoni en contexto no funerario (Gorriti, 
1995). 

3. Período de Estados Regionales Tardíos 

En las excavaciones realizadas en el sitio arqueo
lógico de Armatambo (Díaz, como pm.), se ha podi
do identificar tres ejemplares de Conus firgusoni, ubi
cados en el relleno que cubría una tumba disturbada. 

Figura 6. Caracol marino de la especie 

Strombus galearus mn decoración incisa. Pre
senta perforación circular en el extremo inft

rior de! labio, próximo a /¡¡ "boca" (estoma) 
del caracol. Fue recuperado en las ext'avac10ne.f 

de una tumha del sitio de Kunturwasi. 
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Probablemente, ellos formaron parte de las ofren

das funerarias. 

El valle de LurÍn es el límite sur, donde se ha 

podido registrar el caracol Conus fir;;uwni. 
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