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PASADO, PRESENTE Y FUTURO DEL ANÁLISIS 
FUNCIONAL APLICADO AL ESTUDIO DE LOS 

INSTRUMENTOS DE CONCHA PREHISTÓRICOS

Past, present and future of the use-wear analysis applied to the study of 
prehistoric shell tools

DAVID CUENCA SOLANA * e IGNACIO CLEMENTE CONTE **

RESUMEN El análisis funcional orientado al estudio de la tecnología lítica ha tenido un gran 
desarrollo durante las últimas décadas, tanto a nivel metodológico cómo en variedad 
y cantidad de aplicaciones. Sin embargo, el estudio del utillaje manufacturado con 
materias duras de origen animal, especialmente los instrumentos de concha, a partir 
de la traceología ha tenido menor interés en la investigación arqueológica. En este 
sentido, numerosa y variada información etnográfica muestra que las poblaciones 
que explotaron los recursos costeros también emplearon las conchas, bien de forma 
expeditiva o bien mediante diferentes procesos de manufactura, como instrumento de 
trabajo para realizar sus actividades de producción. En este artículo mostraremos esta 
variedad de evidencias etnográficas, para posteriormente presentar y debatir acerca 
de las diferentes aplicaciones arqueológicas que se han desarrollado, principalmente, 
basadas en la traceología. Haciendo especial hincapié en los trabajos pioneros, su 
evolución durante las últimas décadas y los retos futuros para el desarrollo de este 
tipo de estudios en la investigación arqueológica.

 Palabras clave: Instrumentos de concha, Análisis funcional, Traceología, Prehistoria, 
Etnografía, Arqueomalacología.

ABSTRACT Use-wear methodology oriented on the analysis of the lithic technology has made great 
progress in recent decades, both in terms of methodological approaches and the variety 
and quantity of applications of the technique. However, the study of tools manufactured 
with hard animal materials, specially the shell tools, using the use-wear methodology 
has been less of a focus in archaeological research. Extended and varied ethnographic 
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information shows that populations exploiting coastal resources often used shells, 
expeditiously or by distinct manufacturing processes, as tools for the development of 
their production activities. This article shows this variety of ethnographic evidence for 
shell use, before presenting and discussing some of the most important applications 
based on the use-wear methodology for the study of these tools. Particular emphasis 
is made on pioneering work, its evolution over the past decades, and the future chal-
lenges for the development of this analysis in archaeological research.

 Key words: Shell Tools, Use Wear Traces, Traceology, Prehistory, Ethnography, Archae-
omalacology.

INTRODUCCIÓN

El análisis funcional (Semenov, 1964) o traceología es una metodología arqueo-
lógica orientada a estudiar el utillaje a partir de la perspectiva de su uso y función. 
La interpretación funcional se realiza a partir del desgaste, huellas de uso, producido 
sobre las zonas activas de los instrumentos de trabajo debido a su utilización. Las 
huellas de uso son analizadas mediante el uso combinado de altos y bajos aumentos, 
e interpretadas a partir de protocolos experimentales analíticos (González Urquijo 
e Ibáñez Estévez, 1994). De esta forma solamente este tipo de acercamiento meto-
dológico permite relacionar el utillaje con las estrategias de subsistencia de los 
grupos humanos. 

El estudio de la tecnología manufacturada o basado en el uso expeditivo de 
materias duras de origen animal, especialmente los instrumentos de concha, a partir 
de esta metodología ha tenido escasa relevancia respecto al análisis de los soportes 
líticos. Entre este tipo de soportes la industria ósea es la que ha gozado de un mayor 
interés desde una perspectiva funcional (ver por ejemplo Pétillon, 2006, 2008; 
Maigrot, 2003; Martineau y Maigrot, 2004; Clemente Conte et al., 2010; Clemente 
Conte y Lozovskaya, 2011). Siendo menor el desarrollo de la investigación sobre 
otros soportes duros de origen animal como los caparazones de tortuga (Clemente 
Conte, 2001; Clemente Conte et al., 2002) o las valvas de molusco (Lammers, 2008; 
Mansur y Clemente Conte, 2009 entre otros). En lo que respecta a estos últimos, esta 
metodología ha tenido un menor recorrido sobre contextos arqueológicos europeos 
frente a otras áreas geográficas de América, Pacífico y Caribe. En estas zonas el 
utillaje de concha ha sido objeto de numerosas investigaciones, al ser reconocidos 
como una parte importante de los toolkits empleados por los grupos humanos para 
realizar sus actividades de producción (Cuenca Solana et al., 2011). En estos lugares 
la utilización de las valvas de molusco se ha basado en el empleo de especies con 
caparazones de gran tamaño y robustez, lo que genera un variado abanico de posibi-
lidades de uso diferencial de sus componentes anatómicos. Como resultado de esto 
gran parte de las investigaciones que se han realizado en estos lugares se han basado 
en analíticas morfológicas orientadas a establecer categorías tipológicas (Dacal 
Moure, 1978; Dacal Moure y Rivero de la Calle, 1984; Heizer, 1978; Marquardt 
y Payne, 1992; Prous, 1992; Suárez, 1974). En el continente europeo también han 
sido escasos los estudios de funcionalidad realizados sobre este tipo de materiales, 
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que además han estado mayoritariamente basados en la observación macroscópica 
mediante lupa binocular (Douka, 2011; Pascual Benito, 2008; Vigié, 1987, 1992, 
1995; Vigié y Courtin, 1986, 1987). De esta forma hasta la actualidad son minori-
tarios los acercamientos a este tipo de utillaje desde la observación macroscópica/
microscópica y la experimentación analítica en los contextos arqueológicos de 
Europa. Como consecuencia muchas de estas pioneras investigaciones han permitido 
documentar evidencias de este tipo, pero sin poder llegar a establecer relaciones 
entre este utillaje y las actividades productivas realizadas por los grupos humanos. 

Por otra parte, este escaso desarrollo analítico contrasta con una abundante y 
variada información etnográfica que muestran una amplia gama de usos para los 
que pueden ser utilizadas las valvas de molusco (Cuenca Solana et al., 2011). Esta 
situación deja entrever que el rol de estos instrumentos dentro del abanico tecnoló-
gico empleado por los grupos humanos ha sido frecuentemente infravalorado por la 
historiografía arqueológica europea (Cuenca Solana, 2014). Aunque aún de forma 
marginal, debido a la escasez de este tipo de acercamientos teórico-metodológicos, 
lo cierto es que la adaptación de la metodología desarrollada por S. A. Semenov 
(Semenov, 1964) a las características específicas de las valvas de molusco ha per-
mitido realizar interesantes aportaciones. Tanto gracias a la paulatina incorporación 
conceptual del utillaje de concha al conjunto de los medios de producción empleados 
por los grupos humanos, como a la posibilidad de relacionar éste con la organización 
de las actividades productivas realizadas en los contextos arqueológicos. A pesar 
del progresivo aumento de este tipo de aplicaciones durante los últimos quince años 
aún queda un gran recorrido y muchos retos por alcanzar a lo largo de las próximas 
décadas de investigación.

1.  LOS INSTRUMENTOS DE CONCHA Y LAS ESTRATEGIAS DE SUBSIS-
TENCIA DE LOS GRUPOS HUMANOS: UNA VISIÓN A PARTIR DE LOS 
RELATOS ETNOGRÁFICOS 

Existe un variado abanico de actividades productivas para las que han sido usadas 
las conchas dentro de las estrategias económicas de los grupos humanos (Claassen, 
1998). En trabajos anteriores presentamos de forma extendida una amplia variedad 
de éstas a partir de los relatos etnográficos. Así podemos encontrar narraciones muy 
variadas y procedentes de regiones tan distantes como Polinesia, Alaska, Chile, Vene-
zuela, Cuba, Brasil o Japón (Cuenca Solana et al., 2011; Clemente Conte y Cuenca 
Solana, 2015). Estas observaciones describen utilizaciones instrumentales de las 
conchas tanto en grupos con una economía de caza y recolección, como también en 
grupos con una producción de excedentes a partir de la agricultura y/o ganadería. 
En este caso no presentaremos aquí de forma pormenorizada esta información, si 
no que trazaremos un marco general acerca de aquellas utilizaciones susceptibles 
de poder ser documentados y analizadas a nivel arqueológico a partir del estudio 
de los rastros de uso en sus superficies.

La información etnográfica nos muestra la utilización de las conchas, tanto de 
bivalvos como de gasterópodos, para llevar a cabo acciones transversales (raspado) 
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y también longitudinales (corte) sobre una gran variedad de materias. Así estas 
narraciones muestran que este utillaje ha sido empleado para procesar bienes de 
origen animal (carne, pescado, piel, hueso), vegetal (madera, vegetales, tubérculos) 
y mineral (conchas, cerámica). Algunas evidencias muestran que estos instrumentos 
pueden ser efectivos para procesar materias duras como la madera o el hueso. En 
general predominan las acciones transversales (raspar/raer/hachar), aunque podemos 
encontrar ejemplos de trabajos longitudinales (cortar/serrar) y también rotativos (per-
forar/taladrar). Algunas de las utilizaciones descritas por la Etnografía nos muestran 
un uso expeditivo de las conchas, mientras que en otros casos estos artefactos han 
sido sometidos a diversos procesos de formatización, a través de la talla, el retoque 
o el pulimento, para adaptar sus características naturales a una función determinada. 
Estas transformaciones son de complejidad variable, y determinadas principalmente 
por las propias características que presenta la forma inicial de la concha empleada.

Por otro lado, a pesar de las diferencias taxonómicas existentes, la mayor parte 
de los procesos productivos descritos en los relatos etnográficos podrían ser llevadas 
a cabo mediante el empleo de las especies predominantes en las costas europeas 
durante el Paleolítico, Mesolítico y Neolítico. Sin embargo, el tamaño y la dureza 
de las valvas presentes en los biotopos del hemisferio Sur proporcionan un mayor 
abanico de posibilidades a la hora de manufacturar utillaje. En todo caso, el análi-
sis crítico de la información etnográfica recopilada durante estos últimos años nos 
hace pensar que una cantidad importante de las actividades productivas realizadas 
en determinados contextos arqueológicos, especialmente aquellos próximos a la 
costa, pudieron ser efectuadas mediante el empleo de conchas. 

2.  EL ESTUDIO DE ESTAS EVIDENCIAS A PARTIR DEL ANÁLISIS FUN-
CIONAL 

2.1. Los trabajos pioneros 

Hasta los últimos años han sido bastante escasas las investigaciones que se han 
planteado como objetivo estudiar la utilización de conchas para desarrollar algu-
nas de las actividades productivas de los grupos humanos. Además, el mayor auge 
de este tipo de análisis ha tenido su desarrollo fuera del marco europeo, en áreas 
geográficas con una amplia tradición cultural en el uso de este tipo de utillaje, que 
incluso en algunos casos ha llegado hasta nuestros días. En este sentido uno de los 
trabajos pioneros fue desarrollado por C. B. Moore (Moore, 1921) en la zona norte 
de Florida. En este caso su investigación se enfocó al estudio de los enmangues 
empleados para el uso de elementos masivos como mazas, picos, arados o azadas. A 
pesar de no tratarse de un trabajo traceológico, el interés por relacionar el enmangue 
con la función hace de esta investigación una aproximación de sumo interés.

Respecto a Europa el trabajo pionero fue desarrollado por Taborin desde los 
años 70 (Taborin, 1974), aunque los trabajos más destacables en esta fase inicial 
son las aportaciones realizadas por Vigié y Courtin desde mediados de los años 80 
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y a lo largo de la década de los 90 (Vigié y Courtin, 1986; Courtin y Vigié, 1987; 
Vigié, 1987, 1992, 1995). Se trata de análisis centrados en el estudio de contextos 
mesolíticos y neolíticos de la costa mediterránea francesa. Estas investigaciones 
permitieron confirmar la utilización de valvas de Mytilus y de Unio para llevar a 
cabo actividades de corte y de raspado de diferentes materias. Estos artefactos 
fueron denominados coquilles dentelés debido a la modificación del filo en forma 
de denticulado. En algunos casos, estos artefactos se documentan en yacimientos 
localizados incluso a un centenar de kilómetros de la costa. A pesar de que estas 
analíticas fueron efectuadas empleando solamente sistemas de observación macros-
cópicos (entre 10 y 40 aumentos), una de las grandes aportaciones de esta investiga-
ción fue la realización de experimentaciones para verificar/refutar la interpretación 
del material arqueológico. 

Estos trabajos pioneros tendrán su continuidad con el trabajo efectuado por Y. 
Gruet y sus colaboradores (Gruet et al., 1999), en este caso mediante el empleo 
del microscopio electrónico de barrido (MEB) y de réplicas de silicona para ana-
lizar las zonas activas. Mediante el empleo de esta metodología llevaron a cabo 
el estudio del material arqueomalacológico del contexto neolítico de Diconche 
(Saintes, Charante-Maritime), situado a 45 km. de la línea de costa actual. Esta 
investigación se centró en el uso expeditivo de bivalvos como Pecten maximus 
(Linné, 1758) Mytilus edulis (Linné, 1758) o Ruditapes decussatus (Linné, 1758). 
A pesar de lo limitado de sus interpretaciones de carácter funcional se trata de un 
trabajo innovador. Tanto por ser una de las primeras colecciones malacológicas 
analizadas al completo desde esta perspectiva, como también por el uso del MEB. 
En este caso la interpretación funcional se basó en la comparación de las huellas de 
uso con los trabajos anteriormente realizados por Vigié y Courtin (Vigié y Courtin, 
1986; Courtin y Vigié, 1987; Vigié, 1987, 1992, 1995), por lo que las hipótesis 
propuestas por estos investigadores no pudieron ser verificadas/refutadas hasta la 
realización de una experimentación analítica (Cuenca Solana, 2013; Cuenca Solana 
et al., 2015a) (fig. 1). En todo caso se trata de un trabajo muy reseñable, con un 
importante aporte metodológico y base de un posterior interés por esta temática 
dentro de la investigación arqueológica en Francia. Otra investigación interesante 
realizada en esta fase inicial fue desarrollada por L. Salanova (Salanova, 1992). En 
este caso esta investigadora parte de una visión centrada en la producción alfarera, 
en concreto orientada a analizar la utilización de conchas para realizar la decoración 
de la cerámica cardial en la zona noroeste de Francia.

Respecto a los trabajos desarrollados en esta fase inicial fuera del continente 
europeo es destacable la investigación de la colección malacológica procedente de 
Balof 2 en Papua Nueva Guinea (Barton y White, 1993). Aquí a partir del análisis 
traceológico pudieron documentar la utilización de conchas para llevar a cabo 
actividades de raspado de materias blandas. Su estudio permitió demostrar además 
el uso recurrente de este tipo de utillaje durante el amplio abanico cronológico de 
ocupación de este sitio, que abarcó casi 10.000 años (Barton y White, 1993). 

En lo que respecta a aplicaciones de carácter exclusivamente metodológico, en 
esta fase inicial de la investigación podemos destacar la aportación realizada en el 
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Fig. 1.—Valva izquierda de Ruditapes decussatus documentada en el sitio neolítico de Diconche 
(Saintes, Charante-Maritime) vinculada a dos fases diferenciadas de la producción cerámica: alisado 
-mediante el uso del borde- y bruñido (mediante el uso del umbo) (Cuenca Solana, 2013; Cuenca 

Solana et al., 2015a).
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ámbito experimental por N. Toth y M. Woods, orientada a analizar la funcionalidad 
de las conchas de Ostrea para llevar a cabo el procesado de carcasas de hueso (Toth 
y Woods, 1989). 

2.2. La investigación desarrollada a lo largo del siglo XXI 

En comparación con las décadas finales del siglo XX a partir del siglo XXI se 
han desarrollado un número mayor de investigaciones relacionadas con esta temática. 
Además, su desarrollo se ha focalizado sobre áreas geográficas muy heterogéneas 
como el Caribe (Lammers, 2008), Las Antillas (Serrand y Boniset, 2005), diferentes 
archipiélagos en torno a Nueva Zelanda (Schmidt et al., 2001), Filipinas (Pawlik 
et al., 2015) o Asía (Choi y Driwantoro, 2007). Concretamente aquí se evidenció 
el instrumento de concha de mayor antigüedad hasta el momento, vinculado con 
ocupaciones de Homo erectus situadas en torno a hace 1.5 millones de años (Choi 
y Driwantoro, 2007). Por otra parte, en Europa podemos encontrar diferentes inves-
tigaciones desarrolladas en contextos de Italia (Cristiani et al., 2005; Romagnoli 
et al., 2015a, 2015b, 2015c), Francia (Dupont y Cuenca Solana, 2014; Cuenca 
Solana et al., 2015a) y también en España (Gutiérrez Zugasti et al., 2011; Tumung 
et al., 2015, entre otros). Se trata de trabajos muy diversos, teórica y metodológi-
camente, pero que en conjunto evidencian un paulatino desarrollo de este tipo de 
analíticas durante estos últimos años. Paralelamente otras aproximaciones basadas 
en la observación macroscópica, y por tanto no estrictamente en la traceología, han 
permitido documentar evidencias en contextos de Francia (Dupont, 2003, 2006), 
España (Maicas Ramos, 2008; Pascual Benito, 2008) o en La República Libanesa 
(Douka, 2011).

Con respecto a las investigaciones basadas en el análisis funcional, en Europa 
destacan las aportaciones realizadas en el sur de Italia por E. Cristiani y sus colegas 
en el sitio Musteriense de Grotta del Cavallo (Cristiani et al., 2005). En este contexto 
se han documentado raspadores confeccionados a partir del retoque de valvas de 
Callista chione (Linné, 1758). Los resultados obtenidos vinculan su utilización con 
una actividad de raspado, aunque no ha podido definirse con exactitud la materia 
trabajada (Cristiani et al., 2005). Esta utilización de bivalvos a lo largo del Paleolítico 
medio y superior está bastante generalizada en Italia y Grecia, donde encontramos 
al menos una docena de contextos con diferentes cantidades de artefactos tallados 
de esta cronología (Douka y Spinapolice, 2012; Romagnoli, 2015a, 2015b, 2015c). 
Sin embargo, hasta el momento aún no se han realizado ningún estudio de funcio-
nalidad más allá del efectuado por E. Cristiani y sus colaboradores. Otro trabajo 
reciente realizado dentro del marco de la investigación arqueológica europea ha sido 
desarrollado por L. Manca, y vinculado con el estudio de contextos de cronología 
neolítica y calcolítica en Cerdeña (Italia) (Manca, 2013). 

Fuera del ámbito europeo destaca el trabajo desarrollado por Y. Lammers, 
orientado al estudio de contextos de la Isla de Guadalupe, en el Caribe, asignados 
al periodo precolombino. Los resultados de investigación vinculan el uso de este 
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utillaje con la realización de actividades transversales, y en menor medida longi-
tudinales, para trabajar materias de dureza media y blanda. Especialmente para 
procesar plantas no leñosas y madera, descamar pescado, pelar mandioca, limpiar 
calabazas, y en menor medida también para procesar hueso y piel (Lammers, 2008). 

Otros trabajos reseñables fuera del contexto europeo son las investigaciones 
realizadas en el sitio de Emily Bay en Norfolf Island (archipiélago localizado junto a 
Nueva Zelanda) (Schmidt et al., 2001). Esta investigación ha permitido documentar 
el empleo de conchas para descamar pescado y/o raspar vegetales (Schmidt et al., 
2001). También en Las Antillas, en contextos del periodo Pre-Cerámico y Cerámico 
se ha documentado la obtención de lascas empleando el labio de Lobatus gigas 
(Linné, 1758), anteriormente citada como Strombus gigas (Linné, 1758). Estas 
lascas estarían orientadas a la manufactura estandarizada de azuelas probablemente 
para la manufactura de canoas (Serrand, 2008). Muchas de estas azuelas presentan 
huellas de uso, así como indicios de haber sido reavivadas (Serrand y Bonnissent, 
2005). También en diferentes contextos arqueológicos de Las Bahamas, Jamaica y 
Haití se ha documentado el uso de esta misma especie para manufacturar hachas, 
martillos, cuchillos, raspadores y azadas (Jones y Keegan, 2007). Con respecto a 
la manufactura de azuelas es destacable la investigación desarrollada en Filipinas 
por A.F. Pawlick y sus colaboradores (Pawlik et al., 2015). 

Otros trabajos de gran interés han sido desarrollados durante los últimos años 
por K. Szabó, orientados a analizar un variado abanico de contextos prehistóricos 
de Australia (Szabó, 2008; Szabó et al., 2007; Szabó y Koppel, 2015; Weston et al., 
2015). Una de las grandes aportaciones de esta autora es el tratamiento de la valva 
de cada especie como una materia prima diferente, con una respuesta heterogénea 
a los procesos de talla y a las alteraciones producidas por su utilización. 

Desde otra perspectiva M. Melainey y sus colaboradores han desarrollado recien-
temente una investigación basada en el análisis de los residuos recuperados sobre las 
conchas, con el objetivo de vincularlos con algunas de las actividades productivas 
realizadas por los grupos yámana de Tierra de Fuego (Melainey et al., 2015).

Esta muestra de las investigaciones efectuadas en las últimas décadas constituye 
una buena prueba del notable y progresivo incremento cuantitativo de este tipo de 
analíticas, así como una expresión de la heterogeneidad de propuestas metodológicas 
y de la variedad de contextos sobre los que hasta el momento han sido aplicadas.

2.3. El desarrollo de estas analíticas en la Arqueología española

La investigación pionera con respecto al estudio de los instrumentos de concha 
mediante la traceología fue realizado por Rodríguez y Navarro y estuvo orientada 
al análisis de la colección malacológica de El Tendal (Rodríguez y Navarro, 1999). 
Este estudio permitió aportar importante información para aumentar el conocimiento 
respecto al poblamiento aborigen de isla de La Palma. 

Posteriormente se han retomado este tipo de analíticas en la península Ibérica, 
evidenciando un lento progreso durante los últimos años (por ejemplo; Cuenca 
Solana, 2013; Gutiérrez Zugasti et al., 2011; Clemente Conte y Cuenca Solana, 
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2011; Clemente Conte y Orozco, 2012). A pesar de esto en la península Ibérica la 
cantidad de datos disponibles hasta el momento es bastante heterogénea según el 
periodo cronológico. En este sentido disponemos de pocas investigaciones vincula-
das con el análisis de contextos paleolíticos en relación a periodos más recientes, y 
principalmente con el Neolítico. Del mismo modo apenas se han realizado investi-
gaciones de carácter diacrónico, abarcando desarrollos cronológicos o geográficos 
de cierta amplitud (Cuenca Solana, 2015). Así por ejemplo hasta los últimos años, 
cuando ha comenzado a transformarse progresivamente la manera de entender y 
analizar estos recursos, apenas teníamos referencias para el Paleolítico más allá de 
su posible uso como contenedor o recipiente en El Juyo (Igollo, Cantabria) (Freeman 
y Echegaray, 2004), Altamira (Santillana del Mar, Cantabria) (Breuil y Obermaier, 
1935, en reedición de 1984) o en la cueva de Parpalló (Gandía, Valencia) (Pericot, 
1942). Además de estas evidencias, principalmente interpretadas a través del contexto 
de los hallazgos, no se han desarrollado nuevas aportaciones para esta cronología 
hasta los últimos años (Cuenca Solana et al., 2013a, 2016a; 2016b) Cuenca Solana 
y Gutiérrez Zugasti, 2014). De esta forma se ha recuperado la evidencia más antigua 
hasta el momento para la Península Ibérica en el nivel X de El Cuco (Castro Urdiales, 
Cantabria), adscrito inicialmente al Auriñaciense pero asignado recientemente al 
Paleolítico medio (Gutiérrez-Zugasti et al., 2017) (fig. 2). En este caso los resul-
tados obtenidos han permitido relacionar la utilización de un fragmento de Patella 
con el procesado de ocre (Cuenca Solana, 2013). Recientemente también ha sido 
posible obtener resultados en contextos asignados al Gravetiense, en La Fuente del 
Salín (Muñorrodero, Cantabria) (Cuenca Solana et al., 2013a), al Magdaleniense 
en El Espinoso (La Franca, Asturias) (Cuenca Solana, 2013), así como a lo largo 
de toda la secuencia de ocupación asignada al Paleolítico superior en la cueva de 
Altamira (Santillana del Mar, Cantabria) (Cuenca Solana et al., 2016a). La mayor 
parte de los instrumentos asignados a esta cronología son valvas de gasterópodos 
empleadas parar desarrollar acciones transversales (raspado), de carácter expeditivo 
y de corta duración (inferido por el bajo grado de desarrollo de las huellas de uso). 
Generalmente vinculadas con la ejecución de actividades poco especializadas, pero 
orientadas a procesar una variada gama de materias blandas y semiduras (Cuenca 
Solana et al., 2013a, 2016a, 2016b). 

Desde la perspectiva del desarrollo de protocolos experimentales es destacable 
la propuesta realizada durante los últimos años por L. Tumung y sus colaboradores 
(Tumung et al., 2012, 2015). En concreto esta investigación ha estado orientada a 
interpretar desde el punto de vista funcional el uso de bivalvos como Mytilus gallo-
provincialis Lamarck, 1819, Pecten maximus (Linné, 1758), Ruditapes decussatus 
(Linné, 1758) o Glycymeris nummaria (Linné, 1758), antes conocida como Gly-
cymeris violacescens (Lamarck, 1819). Este trabajo ha sido realizado mediante el 
empleo de MEB, basado en la realización de experimentaciones de carácter analítico 
y orientado a la interpretación del material procedente del contexto paleolítico de 
La Cativera (Tarragona, España) (Tumung et al., 2015). 

En relación al uso del MEB, durante los últimos años se han desarrollado otras 
investigaciones, tanto para el estudio funcional (Cuenca Solana et al., 2017), como 



302

DAVID CUENCA SOLANA e IGNACIO CLEMENTE CONTE

CPAG 27, 2017, 293-314. ISSN: 2174-8063

Fig. 2.—Fragmento de Patella sp. utilizado para procesar ocre procedente del nivel XIII del Abrigo 
del Cuco (Castro Urdiales, Cantabria) (Cuenca Solana, 2013, 2015).

también para la realización de análisis químicos (Cuenca Solana et al., 2013a, 
2016a) (fig. 3). En este caso, los resultados obtenidos mediante el microscopio 
electrónico de barrido han permitido confirmar y profundizar en la interpretación 
funcional. Permitiendo relacionar la utilización del utillaje con la realización de 
algunos procesos técnicos vinculados con expresiones del mundo simbólico de los 
grupos humanos prehistóricos (Cuenca Solana et al., 2013a, 2016a).

Por otra parte, hasta el momento se han desarrollado muy pocos análisis de 
funcionalidad sobre este tipo de utillaje procedente de contextos mesolíticos. Esto 
contrasta con el incremento considerable de la explotación de recursos malacológicos 
en los contextos litorales de esta cronología en la península Ibérica (Cantillo et al., 
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Fig. 3.—Resultados obtenidos mediante MEB sobre una concha de Patella sp. asignada al 
Gravetiense y procedente de La Fuente del Salín (Muñorrodero, Cantabria). El análisis mostró 
la presencia de Fe, Mn y Mg en la zona activa empleada como útil (parte superior) junto a las 

huellas de uso documentadas a nivel macro y microscópico (parte inferior).
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2010; Gutiérrez Zugasti, 2009). En este sentido, recientemente se han analizado 
varios contextos de la vertiente Atlántica de la península Ibérica, localizados tanto 
en el norte, El Toral III (Andrín, Asturias) (Cuenca Solana, 2013) (fig. 4), como en 
el sur, El Retamar (Puerto Real, Cádiz) y Embarcadero del río Palmones (Algeciras, 
Cádiz) (Cuenca Solana et al., 2013b). A nivel general los resultados obtenidos en 
estos contextos muestran una importante vinculación de los instrumentos de concha 

Fig. 4.—Fragmento de Mytilus galloprovincialis con huellas de uso vinculadas con el procesado de 
fibras vegetales procedente del nivel 13 de El Toral III (San Roque, Asturias) asignado al Mesolítico 

(Cuenca Solana, 2013).
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con el procesado de vegetales, fundamentalmente para la obtención de fibras (Cuenca 
Solana, 2013, 2015). Los resultados obtenidos son de gran interés al tratarse de 
una utilización relacionada con materias perecederas, de difícil conservación en los 
registros arqueológicos y que generalmente solo pueden ser reconocidos a través de 
la aplicación del análisis funcional sobre el utillaje. La investigación, actualmente 
en curso, de nuevos contextos permitirá mejorar nuestra comprensión acerca del rol 
desempeñado por este utillaje durante el Mesolítico, sobre todo en aquellos sitios 
con una baja densidad de tecnología lítica y ósea. 

Respecto al Neolítico se han desarrollado investigaciones tanto en la zona norte 
de la península Ibérica, en la cueva de Santimamiñe (Kortezubi, Bizkaia) (Cuenca 
Solana et al., 2010; Gutiérrez Zugasti et al., 2011), como en el sur, en los yacimientos 
de SET Parralejos (Vejer de la Frontera, Cádiz) y Campo de Hockey (San Fernando, 
Cádiz) (Cuenca Solana et al., 2013b). También en la zona mediterránea, como el 
análisis realizado sobre la colección malacológica de La Draga (Clemente Conte y 
Cuenca Solana, 2011), Serra del Mas Bonet (Clemente et al., 2014a) o en Costamar 
(Castellón) (Clemente y Orozco, 2012) (fig. 5). Igualmente es destacable el estudio 
realizado en el yacimiento de Coro Trasito (Sobrarbe, Huesca) (Clemente Conte 
et al., 2014b), localizado a gran distancia de la costa en una zona de alta montaña. 
Los resultados obtenidos para esta cronología muestran el uso de fragmentos o de 
valvas completas de bivalvos, y en menor medida de gasterópodos, vinculados con 
el procesado de materias de origen vegetal, animal (Clemente y Cuenca Solana, 
2011; Cuenca Solana et al., 2013b) y mineral (Clemente Conte et al., 2014b). Uno 
de los aspectos más característicos durante el Neolítico es una utilización más 
prolongada de este utillaje respecto a lo evidenciado en los contextos paleolíticos 
y mesolíticos. Aunque será necesario aumentar el número de contextos analizados 
para poder verificar o refutar esta hipótesis, esto podría implicar un uso diferente de 
este utillaje entre los grupos de cazadores-recolectores y de agricultores-ganaderos 
(Cuenca Solana, 2013, 2015). 

Hasta el momento se han desarrollado muy pocas investigaciones orientadas 
a analizar estas evidencias desde el punto de vista funcional en contextos de cro-
nologías posteriores al Neolítico. En este sentido los instrumentos documentados 
en contextos calcolíticos y campaniformes del área valenciana (Pascual Benito, 
2008) o calcolíticos y de Edad del Bronce en Andalucía (López et al., 1995; Maicas 
Ramos, 2008), han sido analizados a partir de la observación macroscópica o la 
interpretación contextual. De esta forma con respecto a estas cronologías solamente 
la colección malacológica procedente del sitio calcolítico de El Hornazo (Villamar, 
Burgos), ha sido analizada, aunque sin éxito, desde una propuesta traceológica 
(Gutiérrez Zugasti et al., 2014).

3. LOS PRINCIPALES RETOS PARA LAS PRÓXIMAS DÉCADAS

A pesar del incremento, tanto cuantitativo como también metodológico, de las 
analíticas de funcionalidad orientadas al estudio de estas evidencias durante los 
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últimos años, aún quedan algunos retos por superar en el transcurso de las próxi-
mas décadas. En este sentido un repaso general por las investigaciones realizadas 
muestra la preponderancia del uso de los sistemas de observación a bajos aumentos. 
Por el contrario, continúan siendo minoritarios los trabajos basados en la traceo-
logía, es decir realizados mediante la combinación de altos y bajos aumentos para 
la observación, y la experimentación analítica como herramienta interpretativa del 
material arqueológico. De esta forma consideramos prioritario aumentar la canti-
dad de aplicaciones realizadas desde esta metodología. La argumentación de esta 
propuesta reside en que, si bien el estudio macroscópico permite documentar el 

Fig. 5.—Azuela manufacturada mediante concha de Spondylus gaederopus Linné 1758, procedente 
del sitio neolítico de Costamar (Castellón). Aspecto de la superficie mediante lupa binocular (imá-
genes centrales) y a través del microscopio metalográfico a 400 X (imágenes superiores) (Clemente 

y Orozco, 2012). 
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uso de algunos de estos artefactos, la ausencia de análisis microscópico impide la 
formulación de hipótesis respecto a su funcionalidad. Así solamente la combinación 
de los rastros de uso a nivel macroscópico y microscópico permite generar hipó-
tesis interpretativas que serán verificadas/refutadas a través de la experimentación 
analítica. En relación a esta cuestión, otro aspecto clave para los próximos años 
será incrementar la cantidad de experimentaciones de carácter analítico (González 
Urquijo e Ibáñez Estévez, 1994). Así hasta el momento gran parte de los trabajos 
realizados con este tipo de soportes se han efectuado sin realizar programas expe-
rimentales, o en muchos casos a través de aproximaciones de carácter prospectivo. 
Sin olvidar el papel importante que pueden desempeñar este tipo de propuestas 
metodológicas, principalmente en una fase inicial de la investigación, solamente 
a partir de la información generada desde el control de variables puede alcanzarse 
un grado de interpretación que permita acercarnos a comprender las estrategias de 
subsistencia de los grupos humanos. 

Otro aspecto que debemos tener en cuenta para el desarrollo de las futuras 
investigaciones está relacionado con los problemas derivados de la diferente compo-
sición y la microestructura de las conchas de cada taxón. Este aspecto obliga a que 
la valva de cada especie sea analizada como una materia prima diferente (Cuenca 
Solana et al., 2017), por lo que los protocolos experimentales deben desarrollarse 
en función del contexto arqueológico específico que analizamos. En este sentido, 
en trabajos anteriores ya se ha puesto de manifiesto que el desarrollo de las huellas 
de uso al procesar una misma materia mediante la utilización de valvas de diferente 
especie puede generar rastros significativamente diferentes (Cuenca Solana, 2013; 
Cuenca Solana et al., 2017). 

Desde otra perspectiva, la revisión crítica de los trabajos realizados durante las 
últimas décadas muestra la necesidad de homogeneizar algunos aspectos vinculados 
con la divulgación científica de nuestros estudios. Así la presencia de fotos de calidad, 
tanto a nivel macroscópico como microscópico, o el establecimiento de compara-
tivas entre los materiales experimentales y arqueológicos, contribuirá en el futuro 
a favorecer la interrelación de los datos obtenidos por diferentes investigadores. 

Otra de las cuestiones fundamentales para el progreso de la disciplina será inten-
tar profundizar en las interpretaciones funcionales más allá de la mera identificación 
de las materias procesadas y las acciones desarrolladas. En este sentido considera-
mos que intentar relacionar el uso de un instrumento de trabajo con el desarrollo 
y organización (espacial y social) de las actividades productivas desarrolladas por 
los grupos humanos debería de ser el objetivo de cualquier investigación de este 
tipo. Sin embargo, la realidad es que la identificación de las materias procesadas 
constituye el punto final de muchos trabajos de funcionalidad. Como consecuencia 
el análisis traceológico se convierte en una aportación de perfil técnico al servicio 
de incorporar pluridisciplinaridad a los proyectos de investigación. De este modo 
consideramos que las investigaciones basadas en los estudios de funcionalidad 
requieren realizar un esfuerzo por reconstruir todos los procesos vinculados con la 
vida útil del instrumento de trabajo, desde su captación como recurso natural hasta 
su abandono (Cuenca Solana, 2014; Clemente Conte, en este volumen). En el caso 
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concreto de este tipo de soportes es sumamente importante analizar cómo y dónde 
se ha recolectado la materia prima, su proceso de manufactura, así como finalmente 
su uso y descarte. De esta forma la información respecto al tipo de contexto donde 
fueron recolectadas (costa abierta, estuario, fluvial, lacustre), si la captación tuvo 
o no un uso primario orientado al consumo alimenticio (posible captación post-
mortem, distancia de la costa al yacimiento), o la posible selección de los soportes 
empleados (estudio taxonómico y biométrico de la colección), son algunos de los 
aspectos que pueden ser analizados más allá de la mera identificación de las materias 
procesadas. De igual modo, el análisis de los posibles procesos de formatización o 
modificación de las características naturales de las conchas para su adecuación al 
uso al que son orientados es otro elemento clave. En este caso juega un papel esen-
cial el trabajo experimental orientado a distinguir las alteraciones que sufren este 
tipo de materiales, tanto de carácter biológico, como tafonómico (Cuenca Solana, 
2013) o derivadas de la intervención arqueológica (Cuenca Solana, 2010). A partir 
de aquí la interpretación de las huellas de uso, desde la inferencia que proporcionan 
los programas experimentales analíticos, permitirá profundizar en el papel de estos 
artefactos en el desarrollo de las actividades productivas de los grupos humanos, y 
por extensión en una mayor y mejor comprensión sobre los modos de vida de éstos.

El avance en algunas de estas cuestiones en el futuro fortalecerá la base meto-
dológica vinculada con el estudio del utillaje de concha, y paralelamente contribuirá 
a generar un mayor interés por efectuar este tipo de analíticas sobre las colecciones 
malacológicas. En este sentido, consideramos que en el transcurso de los próximos 
años será fundamental sumar nuevos estudios que palíen los vacíos de información 
que actualmente presentan algunos periodos. En definitiva, solamente la implemen-
tación de este tipo de analíticas permitirá que en el futuro los recursos malacológicos 
sean interpretados desde una perspectiva ajustada al papel real que desempeñaron 
en las estrategias de subsistencia de los grupos humanos.
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