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Resum
Les fibres vegetals han tingut un paper clau des dels orígens dels grups humans en una gran diversitat 
d’aspectes, fet que evidencia el coneixement que aquests grups tenien sobre l’ús i processament 
d’aquests materials d’origen natural. Hi ha una important infrarepresentació de les fibres vegetals en 
el registre arqueològic, atès que es tracta de materials peribles, per la qual cosa resulta summament 
important analitzar-les quan es recuperen, ja que moltes vegades són troballes excepcionals.
Atesa la falta de registre –juntament a altres factors–, han estat materials tradicionalment marginats en 
investigació arqueològica. Malgrat això, afortunadament l’arqueobotànica ha guanyat importància en 
les últimes dècades i avui dia coneixem una gran diversitat de metodologies i tècniques d’estudi apli-
cables a l’estudi d’aquests materials, ja sigui a escala morfotècnica o de matèries primeres.
Aquest article vol fer un recorregut per les tècniques d’anàlisi de les matèries primeres utilitzades per a 
la producció d’objectes fets de fibres vegetals, des de la descripció histològica de la seva anatomia, 
fins a la seva composició química, passant per la cerca de la seva presència en altres materials dura-
bles, com la ceràmica i el càlcul dental.
Paraules clau: fibres vegetals, matèria primera, identificació, metodologia, anàlisi, arqueobotànica

Resumen
Las fibras vegetales han jugado un papel clave en los grupos humanos desde sus orígenes en una 
gran variedad de aspectos, lo que evidencia el conocimiento que estos grupos poseían sobre el ma-
nejo y el procesamiento de estos materiales de origen natural. Se observa una importante infrarrepre-
sentación de las fibras vegetales en el registro arqueológico, debido a su perecebilidad, por lo que 
resulta sumamente importante analizarlas cuando se recuperan, ya que muchas veces son hallazgos 
excepcionales.
Debido a esta falta de registro –junto a otros factores–, han sido materiales tradicionalmente mar-
ginados en la investigación arqueológica. Aun así, y afortunadamente, la arqueobotánica ha ganado 
importancia en las últimas décadas y hoy día conocemos una gran diversidad de metodologías y téc-
nicas de estudio para el análisis de estos materiales, ya sea a nivel morfotécnico o de materias primas.
El presente artículo pretende hacer un recorrido por las técnicas de análisis de materias primas utili-
zadas para la producción de objectos hechos de fibras vegetales, desde la descripción histológica 
de su anatomía hasta su composición química, pasando por la búsqueda de su presencia en otros 
materiales duraderos, como la cerámica y el cálculo dental.
Palabras clave: fibras vegetales, materia prima, identificación, metodología, análisis, arqueobotánica

Abstract
Vegetal fibres have played a significant role in human groups since their origins, contributing signifi-
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cantly to various aspects of life. This highlights the knowledge humans had about using and processing 
these natural resources in the past. A significant underrepresentation of vegetal fibres is visible in the 
archaeological record due to their perishability. Hence, it is important to analyze these materials when 
they are recovered, as they often represent exceptional findings.
Due to this lack of representation, along with other factors, vegetal fibres have traditionally not been 
into consideration in archaeological research. Fortunately, Archaeobotany has gained importance in 
the last decades and nowadays, a wide array of methodologies and study techniques exists for ana-
lyzing these materials, regarding both morphotechnical and the raw material used.
This paper aims to explore the analysis techniques of raw materials used in the production of fi-
bre-based objects, from their histological description in anatomy to their chemical composition. It 
also tries to search for vegetal fibre presence in other durable materials, such as ceramics and dental 
calculus.
Keywords: vegetal fibres, raw materials, identification, methodology, analysis, Archaeobotany

Introducción

Fibras vegetales y clasificación

Las fibras vegetales son conjuntos de células asociadas a funciones de sostén y al transporte de agua 
y nutrientes a través de las estructuras de las plantas. Su composición se basa en concentraciones va-
riables de lignina y celulosa, lo que les confiere diferentes propiedades como durabilidad, flexibilidad 
o resistencia (Vydal/Hormozábal 2016).

Se trata de elementos que se han utilizado desde la prehistoria para la confección de objectos con 
diferentes funciones, por lo que han estado presentes en la vida cotidiana de las poblaciones hu-
manas desde sus orígenes hasta la actualidad (Kuoni 1981). Estos materiales han ocupado un lugar 
privilegiado en la cultura material de las poblaciones de todo el mundo, ya que han constituido una 
materia prima básica para la manufactura de gran variedad de utensilios de usos muy variados en forma 
de cordelería, cestería, calzado, tejidos, entre otros (Adovasio/Soffer/Page 2008; Hurcombe 2014).

El origen de las fibras vegetales es natural y se extraen de una gran variedad de plantas vasculares 
–aquellas que presentan un tejido especializado en el transporte de agua y nutrientes llamado tejido 
vascular–, aunque no todas ellas son válidas para la extracción de fibra. Para entender la clasificación 
de los organismos vegetales, las plantas vasculares se dividen en dos grupos, dependiendo de si 
presentan flor, llamados gimnospermas (sin flor) y angiospermas (con flor). Las segundas, a su vez, se 
dividen en monocotiledóneas y dicotiledóneas según el número de hojas nacientes en su semilla más 
basal. En las plantas maduras y desde un punto de vista más histológico, observamos que las mono-
cotiledóneas presentan un crecimiento primario y no son leñosas. En un corte transversal del tallo u 
hoja de la planta, se observan los haces vasculares individualizados entre ellos y repartidos por todo 
el corte. En el caso de las dicotiledóneas, se observa la reorganización del tejido vascular en forma de 
un anillo alrededor del corte, que se origina durante el crecimiento secundario que sufren. Mediante 
este crecimiento desarrollan lo que conocemos como la corteza, por lo que son lo que comúnmente 
llamamos plantas leñosas (Evert 2006).

Como ya se ha mencionado, se puede extraer fibra vegetal de diferentes familias, pero también de 
diferentes partes de la planta. Pueden obtenerse de las hojas, los tallos, las semillas, los frutos e incluso 
de las raíces, y pueden clasificarse según este origen.

También se diferencian en dos grandes grupos en función de sus características físicas, técnicas y 
químicas: fibras duras y fibras blandas. Las fibras duras son principalmente las hojas de monocotiledó-
neas como el esparto (Stipa tenacissima), la yuca (Yucca sp.) o el sisal (Agave sp.), así como las juncias 
(familia Cyperaceae). El uso de estas se ha basado sobre todo en la producción de cordelería, ceste-
ría y calzado. Por otro lado, las fibras blandas se encuentran básicamente en los tallos de dicotiledó-
neas, entre las que se incluyen el lino (Linum usitatissimum), el yute (Corchorus capsularis), el cáñamo 
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(Cannabis sativa) o la ortiga (Urtica sp.), y se conocen como fibras liberianas o bast fibres en inglés. Se 
trata de fibras que requieren un procesado más costoso y elaborado que el de las monocotiledóneas. 
Se han utilizado principalmente para la producción de tejidos, útiles para vestimentas.

Esta clasificación depende del punto de vista del artesano, ya que también se consideran fibras ve-
getales las ramas jóvenes de distintos árboles, como el sauce (Salix sp.), que es lo que conocemos 
como mimbre, el avellano (Corylus avellana), las fibras liberianas del tilo (Tilia sp.) o los tallos de la caña 
como el Arundo donax o el Phragmites australis.

El registro de fibras vegetales en arqueología

Los objetos hechos a base de fibras vegetales son poco frecuentes en el registro arqueológico y su 
conservación tan solo se da en condiciones de preservación muy concretas, como la carbonización, 
la deshidratación o la saturación en agua. Es por este motivo que el conocimiento que tenemos ac-
tualmente sobre estas producciones en el pasado es parcial y se restringe a unas áreas geográficas 
y cronologías concretas. Esta falta de registro es debido a que se trata de una cultura perecedera, y 
se postula que, en el pasado, su presencia debía ser mucho mayor que el registro que conservamos 
(Hurcombe 2014).

A modo de ejemplo, en el sur de Europa, se conservan algunos casos de cestería y cordelería, los más 
antiguos de los cuales son los restos mesolíticos de Coves de Santa Maira (Alacant; ca. 11200-8200 
cal BC) y que corresponden a tres fragmentos de cuerdas de esparto carbonizadas (Aura Tortosa et 
al. 2019); el conjunto de objetos de esparto mesolíticos y neolíticos procedentes de la Cueva de los 
Murciélagos (Granada; 7986-3740 cal BC) (Martínez-Sevilla et al. 2023), conservados por desecación, 
y los restos del Neolítico Antiguo recuperados en condiciones de saturación en agua del yacimiento 
de La Marmotta (ca. 5840-5010 cal BC; Italia) (Mineo et al. 2023) y el conjunto de cestería y cordelería 
hechos de monocotiledóneas y dicotiledóneas del yacimiento de La Draga (Girona; 5207-4862 cal 
BC) (Herrero-Otal/Romero-Brugués/Piqué 2021; Romero-Brugués/Piqué/Herrero-Otal 2021a). Otro 
ejemplo son los restos de ciperáceas de las Coves del Fem (Tarragona; 6065-4545 cal BC), conser-
vados por carbonización y desecación (Herrero-Otal/Romero-Brugués/Piqué 2021; Romero-Bru-
gués et al. 2021b).

Aun así, debido al predominio de un clima semiárido en la península ibérica, la mayor parte del registro 
de fibras que se conserva es en la región sureste, por desecación de los materiales. Es a partir del 
Calcolítico y la Edad del Bronce que los yacimientos en los que aparece el registro de fibras vege-
tales es algo más representativo. Algunos ejemplos de este registro son los fragmentos textiles de 
lino procedentes de la Cueva de Peñacalera (Córdoba; ca. 3462-3163 cal BC) (Gleba et al. 2022), o 
los objetos recuperados en Cabezo Redondo (Alacant, 2429-2065 cal BC), Ifré (Almería, 2360-1910 
BC) (Alfaro Giner 1984), Las Angosturas (Granada, 2350-1919 BC) (Cacho et al. 1996) o Castellón Alto 
(Granada, 1900-1600 cal. BC) (Molina et al. 2003), entre otros.

Técnicas de análisis

Las colecciones de referencia o catálogo de especies: la base de todo análisis

Aunque hay diversidad de técnicas para estudiar las fibras vegetales como materia prima para la fabri-
cación de útiles, una parte fundamental del estudio –al igual que ocurre en otras ramas de la investi-
gación arqueobotánica– es la creación de una colección de referencia. Se trata de material moderno 
que permite comparar los restos arqueológicos con especies actuales y así plantear posibles identi-
ficaciones. El material de referencia debe ser específico para los materiales de estudio, teniendo en 
cuenta la cronología y el lugar de procedencia. En este sentido, las colecciones de referencia para el 
estudio de fibras vegetales utilizadas como materias primas deben incluir especies que se utilicen en 
artesanías de este tipo. Así, los estudios etnográficos y el conocimiento popular son clave, además de 
otros análisis arqueobotánicos previos de la zona de estudio, si es que los hay.

La colección de referencia en la península ibérica, durante la prehistoria y protohistoria, para el uso de 
fibras vegetales en artesanías diversas, incluiría plantas como las juncias, el esparto y otros cereales 
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en cuanto a las monocotiledóneas, y también el tilo, el avellano, el sauce, la ortiga, el lino y el cáñamo 
para las dicotiledóneas. El análisis de los materiales de referencia es un trabajo continuo, ya que se 
va ampliando a medida que se va desarrollando el estudio, además de ir acompañadas de literatura 
especializada. Existen colecciones de referencia publicadas en línea y de acceso libre, como son la 
Fiber Reference Image Library (FRIL), liderada por la Ohio University (fril.osu.edu), o la Fibres in Ancient 
European Textiles (FIBRANET), creada por el Centre for Textile Research de la Københavns Universitet 
(netlearning.gr/fibranet).

Como se ha comentado con anterioridad, existen diferentes técnicas de análisis que permiten cono-
cer la materia prima que se ha utilizado en la producción de utensilios de fibras vegetales. El uso de 
estas metodologías de análisis depende de diferentes aspectos. Algunos están relacionados direc-
tamente con la muestra –el estado de preservación y conservación de los materiales–, la posibilidad 
de muestreo y destrucción de la muestra. Además, depende del objetivo del estudio, de cómo se va 
a desarrollar y de la accesibilidad a infraestructuras. El gran abanico de técnicas puede abarcar desde 
las más accesibles para la mayoría de los investigadores y laboratorios, hasta los análisis más com-
plejos, que requieren instalaciones más sofisticadas y específicas. Estas técnicas no son excluyentes 
entre ellas y es interesante poder aplicar varias de ellas para conseguir resultados más detallados o 
acertados.

A continuación, se presentan distintas metodologías que se han utilizado a lo largo de la investigación 
arqueológica para el estudio de las materias primas de los objectos manufacturados con fibras vege-
tales, u otras que podrían tener aplicación en este aspecto de la investigación arqueológica.

Microscopia óptica y electrónica

La microscopia –óptica y electrónica– es la técnica más utilizada para la identificación de materias 
primas. Lo que esperamos ver son hojas o tallos de plantas que se han utilizado para la elaboración 
de objetos. Esto nos permite ver características histológicas del corte transversal y de la epidermis. 
En el transversal vemos principalmente la disposición y características del tejido vascular (xilema y 

Figura 1. Uso de microscopía óptica y electrónica para la identificación de fibras de monocotiledóneas (a-f) y 
bast fibres (g, h) (extraído de Herrero-Otal et al. 2023).
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floema), acompañado de las fibras de esclerénquima, junto con el tejido parenquimático, entre otros. 
En la observación de la epidermis se observan las células epidérmicas y los estomas, involucrados en 
la transpiración celular. Las identificaciones y descripciones histológicas se basan en la comparación 
con colecciones de referencia de materiales modernos que se han comentado anteriormente y con 
bibliografía especializada en fisiología e histología vegetal.

A modo de ejemplo, esta metodología permitió identificar tres familias de monocotiledóneas (Poa-
ceae, Cyperaceae y Typhaceae) y de dicotiledóneas, como el tilo (Tilia sp.) y la ortiga (Urtica sp.), para 
la confección de cestos y cuerdas en el yacimiento neolítico de La Draga (5207-4862 cal BC; Banyo-
les, Girona). Además, se identificó la selección del tilo para la confección de una parte concreta de los 
cestos y para la producción de cuerdas junto con la ortiga (figura 1) (Herrero-Otal/Romero-Brugués/
Piqué 2021; Herrero-Otal et al. 2023). Varios autores combinan la microscopia óptica con la elec-
trónica. Esta técnica es válida para el análisis de restos carbonizados, pero en el caso de materiales 
saturados en agua se hace más complejo, debido a las condiciones de vacío a las que trabajan estos 
dispositivos, como los restos de redes de pesca –probablemente de ortiga– del yacimiento mesolíti-
co de Zamostje II (Rusia) (Berihuete-Azorín et al. 2023). Otros ejemplos del uso de microscopía óptica 
y electrónica son los trabajos de Borojevic y Mountain (2013) y Martínez-Sevilla et al. (2023) para restos 
desecados, los de Aura Tortosa et al. (2019) para restos carbonizados, y los de Romero-Brugués et al. 
(2022) para restos desecados y carbonizados.

Aun así, el uso de la microscopia tiene cierta limitación, y es que en muchos casos las características 
anatómicas se solapan entre especies de una misma familia o género, lo cual dificulta la identificación 
de los materiales. Esto también ocurre entre las fibras liberianas, que como se ha comentado con 
anterioridad, son aquellas que provienen de la parte interna de la corteza de plantas dicotiledóneas. 
Las características que comparten las fibras catalogadas como bast fibres hace que su determinación 
sea compleja, aunque se han descrito algunas pruebas para poder identificarlas, como la prueba de 
Herzog.

Figura 2. Prueba de Herzog basada en la polarización de la luz en microscopia óptica (extraído de Lukesová et al. 
2018).
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La prueba de Herzog (Herzog test o Red Plate test) es una prueba empírica para determinar la orien-
tación fibrilar de la estructura interna de las fibras liberianas mediante el uso de un microscopio óptico 
acoplado a un filtro de luz polarizada (figura 2). Diferencias en la orientación permiten diferenciar la 
planta de origen, como por ejemplo el cáñamo del lino. Otros investigadores estudian las seccio-
nes transversales de las bast fibers, aunque ninguno de ellos se postula como el único método de 
identificación (Lukesová/Holst 2021). Los últimos trabajos resaltan la necesidad de combinar distintas 
pruebas para mejorar su identificación, aunque se podría extender a la determinación de fibras en ge-
neral (Bergfjord/Holst 2010; Haugan/Holst 2013; Haugan/Holst 2014; Suomela/Vjanto/Räisänen 2018).

El continuo desarrollo de técnicas aplicables a la identificación de fibras hace que en los últimos años 
se hayan ido actualizando trabajos antiguos. Un ejemplo sería el caso de los tejidos de Çatalhöyük 
(Turquía), identificados como lino o lana en un principio, pero recientemente determinados como fibras 
extraídas de la corteza de roble (Quercus sp.) y hojas de gramíneas (Poaceae/Gramineae) (Rast-Ei-
cher/Karg/Bender 2021). Este trabajo resalta que el líber de los árboles se ha pasado por alto en la 
identificación de las fibras, a excepción de algunas especies, como por ejemplo el tilo sobre todo en 
el norte de Europa.

Análisis de fitolitos

El análisis de fitolitos relacionados con las fibras junto con el de los sedimentos, estructuras, silos y 
hornos también proporciona información sobre fibras que no se han conservado. Ryan (2011) y Wen-
drich y Ryan (2013) analizan los fitolitos relacionados con estructuras tipo silo en el yacimiento de 
Çatalhöyük (Turquía) (figura 3). Estas investigadoras determinan que se utilizaron hasta cuatro especies 
vegetales distintas para la fabricación de utensilios domésticos hechos de fibras vegetales, y que 
fueron reutilizados en contextos funerarios. Las autoras advierten de la problemática del análisis de 
fitolitos para el estudio de estos materiales, y es que algunas de las plantas usadas producen pocos 
fitolitos, como las dicotiledóneas, por lo que es posible que haya una infrarrepresentación de los ob-
jectos hechos en fibras mediante este análisis.

Figura 3. Fitolitos analizados en el yacimiento de Çatalhöyük (Turquía) (modificado de Wendrich/Ryan 2013).

Tomografía computarizada

La tomografía computarizada (CT), o más concretamente la microtomografía computarizada (mi-
cro-CT), es una técnica de imagen que utiliza rayos X para obtener imágenes detalladas de secciones 
transversales de un objeto de estudio (figura 4). En el contexto del estudio de las fibras vegetales, la 
CT (o micro-CT) puede ser de utilidad debido a su capacidad de crear imágenes tridimensionales 
detalladas de la estructura interna de las fibras sin dañar o alterar la muestra (Dierick et al. 2014; An-
donova 2021).

Esta metodología puede utilizarse para identificar la estructura interna de las fibras, así como su mor-
fología –tamaño, forma y estructura interna– y la variación de estas fibras a lo largo de la planta. El 
estado de degradación de las fibras también puede estudiarse mediante esta técnica, lo que aporta 
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información sobre la durabilidad de los materiales y cómo su estructura puede verse modificada bajo 
diferentes condiciones ambientales de preservación o tafonómicas.

Quimiotaxonomía

La quimiotaxonomía es el estudio de la correlación entre la química de las plantas y su clasificación 
taxonómica. En otras palabras, se basa en la idea de que diferentes especies, géneros o familias 
de plantas producen diferentes compuestos químicos. Estos perfiles químicos podrían ser utilizados 
para identificar y clasificar las especies vegetales (Ankanna/ Suhrulatha/Savithramma 2012; Singh 2016; 
Courel/Adam/Schaeffer 2019; Jardine et al. 2019).

En contexto arqueológico, esta técnica puede aplicarse para identificar los compuestos químicos 
presentes en las fibras que deferirán entre las plantas de origen. Al igual que la tomografía computa-
rizada, permitiría obtener información sobre la degradación de los materiales y cómo puede cambiar 
su estructura bajo diferentes condiciones ambientales. 

Es importante tener en cuenta que, aunque la quimiotaxonomía puede ser una buena herramienta en 
el estudio de las fibras vegetales arqueológicas, también tiene sus limitaciones, ya que la preserva-
ción de los compuestos químicos puede verse afectada por factores tafonómicos diversos como el 
tiempo, las condiciones de deposición y los procesos de preparación de las fibras por parte de los 
artesanos.

Proteómica

La proteómica es el estudio, a gran escala, de las proteínas, incluida su estructura, función e inte-
racciones. En el contexto de las fibras vegetales arqueológicas, la proteómica puede utilizarse para 
identificar los vegetales de origen de las fibras y para obtener información sobre cómo se procesaron 
y utilizaron.

Las plantas producen una amplia variedad de proteínas, muchas de las cuales son específicas de cier-
tas especies, géneros o familias. Al analizar las proteínas presentes en las fibras vegetales, los inves-
tigadores pueden identificar su origen taxonómico. Es importante tener en cuenta que la proteómica 
es una técnica relativamente nueva en el campo de la arqueología y todavía se están desarrollando 
métodos y protocolos para su uso (Hendy et al. 2018).

Estudio de impresiones negativas

Debido al alto carácter perecedero de los materiales orgánicos como las fibras vegetales, es nece-
sario buscar este tipo de registro en otro tipo de materiales. Las improntas que estos materiales han 
dejado sobre materiales no perecederos como la cerámica o arcillas son un ejemplo, y es una línea de 
investigación que se ha desarrollado con mayor interés en los últimos años (Andonova/Nikolov 2022).

Si bien es cierto que la técnica con la que se realizaron los objetos –cordelería y cestería– es relativa-
mente sencilla (o posible) de describir, la identificación de las materias primas es algo más complejo 
a través del estudio de estos materiales. En este caso, a partir de la morfología y las medidas de las 

Figura 4. Imágenes micro-CT de materiales de cestería procedentes de Akrotiri (Grecia) (modificado de Andono-
va 2021).

http://arqueodebats.mac.cat/project/arqueodebat-2/


Maria Herrero-Otal Técnicas analíticas para el estudio de las fibras vegetales
como materia prima. Propuestas metodológicas 8ad2

improntas que dejan las fibras, se puede llegar a proponer una aproximación de las familias de vege-
tales que pudieron ser utilizadas, aunque no suelen ser resultados muy precisos. 

Un ejemplo sería el trabajo realizado por Romero-Brugués et al. (2021) sobre las improntas de cestería 
hechas en cerámica procedentes del yacimiento de la Edad de Bronce de Cova Fonda (Tarragona). 
El análisis determina que la totalidad de los objectos cesteros se confeccionaron con la técnica de 
espiral cosida y que se pudieron realizar mediante el uso de plantas monocotiledóneas como el jun-
co, además del uso de corteza de dicotiledóneas (no determinadas) para el cosido de los mismos 
objetos (figura 5).

Análisis de cálculo dental

El cálculo dental es lo que se conoce como placa bacteriana calcificada. Para su producción es ne-
cesaria la presencia de saliva, por lo que se origina durante la vida del individuo e impide que haya 
inclusiones post mortem. Es justamente por este motivo que representa un material potencial de es-
tudio en investigación arqueológica (Blatt et al. 2011; Hendy/Charlton/Radini 2013; Cristiani et al. 2016; 
Juhola et al. 2019).

En la matriz del cálculo pueden preservarse microfósiles de origen vegetal como pólenes, almidones, 
fitolitos, pero también fibras vegetales (figura 6). Estos microfósiles pueden proporcionar información 
sobre la dieta y las prácticas de higiene oral de las poblaciones antiguas, así como del uso de la 
dentición como herramienta (Sperduti et al. 2018; Lozano et al. 2020). Una vez estos materiales quedan 
atrapados en la matriz del cálculo, se conservan durante miles de años. Al analizar estas fibras, se pue-
de obtener información sobre las plantas que se consumían y cómo se procesaban.

La identificación de las fibras vegetales en el cálculo dental es un trabajo complejo, debido a la pe-
queña cantidad de fibras presentes y a la posibilidad de contaminación. Por lo tanto, es importante 
tomar precauciones para evitar la contaminación de las muestras. Por ese motivo se llevan a cabo 
protocolos como el uso de equipamientos limpios y desinfectados para cada prueba, la manipulación 
cuidadosa de las muestras, la limpieza superficial de los depósitos de cálculo y muestras de control. 

Figura 6. Análisis de las fibras encontradas dentro de matrices de cálculo dental (modificado de Hendy/Charl-
ton/Radini 2013).

Figura 5. Improntas de cestería del yacimiento de Cova Fonda (Tarragona) (modificado de Romero-Brugués et al. 
2021).
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También es aconsejable desarrollar los análisis dentro de campanas de extracción, que evitan la en-
trada de agentes contaminantes del exterior. Aun así, es difícil controlar las fuentes de contaminación, 
por lo que los resultados del análisis de cálculo dental deben interpretarse con precaución.

Conclusiones

Las fibras vegetales tuvieron y tienen un papel crucial en las sociedades humanas desde sus orígenes, 
y se utilizan en una gran variedad de aplicaciones, desde la fabricación de ropa, cuerdas y cestos has-
ta la construcción de viviendas y embarcaciones. Esto evidencia el conocimiento de las sociedades 
prehistóricas sobre cómo procesar y trabajar estos materiales. 

Existe una amplia variedad de fibras que se pueden extraer de diferentes partes de las plantas de 
distintas especies, pero también de especies arbóreas. Cada una de estas fibras tiene propiedades 
únicas que las hacen adecuadas para diferentes usos. El uso de estas fibras por parte de las pobla-
ciones dependerá de su disponibilidad en el ambiente más cercano, así como su idoneidad a ser 
elegidas materia prima para la producción de útiles para los grupos humanos.

El conocimiento que tenemos sobre estas producciones en el pasado es limitado, debido a que, al 
tratarse de materia orgánica, desaparecen en la mayoría de los contextos arqueológicos. Su preser-
vación está condicionada por las condiciones de conservación en los yacimientos y se materializan 
de manera excepcional cuando se dan situaciones de carbonización, desecación/deshidratación o 
saturación en agua. Esta infrarrepresentación en el registro arqueológico ha hecho que hayan sido 
materiales tradicionalmente marginados de la investigación arqueológica. 

El hecho de que sean materiales tan escasos en el registro arqueológico hace necesaria la búsqueda 
de su presencia en otros materiales, aunque sean evidencias residuales de su existencia. Un ejemplo 
serían las impresiones en materiales duraderos –cerámica o arcilla– de las producciones directas, 
como cuerdas o cestos, o vestigios del procesado de las fibras inmersas en depósitos de cálculo 
dental. Aun así, en estos casos, el estudio de las fibras vegetales es complejo y los resultados no son 
demasiado precisos.

En este artículo se ha visto que hay diversidad de técnicas que pueden utilizarse para analizar las ma-
terias primas utilizadas en artesanías en fibras, como por ejemplo la microscopía (óptica y electrónica), 
el análisis de fitolitos, la microtomografía computarizada, la quimiotaxonomía y la proteómica, entre 
otras. Estas técnicas pueden proporcionar información valiosa sobre las fibras vegetales y su uso en 
la prehistoria. Sirven para identificar el origen de las fibras, pero también su estructura, y para entender 
cómo se procesaron para poder ser utilizadas. Si bien varias de ellas ya se han utilizado para el estudio 
de estos materiales, como se ha ido presentando con ejemplos de estudios a lo largo del trabajo, 
algunas de ellas podrían ser potencialmente útiles, pero falta explorar su utilidad para este objetivo.

A pesar de los avances en el estudio de las fibras vegetales, todavía hay mucho por desarrollar. Se 
necesita más investigación para entender completamente cómo se utilizaron las fibras vegetales en la 
prehistoria, cómo se seleccionaron y procesaron las plantas para obtener fibras y cómo estas prácti-
cas variaron entre diferentes sociedades y periodos de tiempo. Se trata de una línea de la investiga-
ción arqueobotánica poco desarrollada hasta este momento que tiene un gran potencial de análisis, 
aunque cada vez más existen más proyectos de investigación que implican el estudio de estos mate-
riales. Los resultados de estas investigaciones ayudarán a describir desde otro punto de vista el fun-
cionamiento y la organización de las sociedades en el pasado, así como su relación con el ambiente.
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