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Aproximación experimental a la cestería
a partir de las improntas de la cerámica.
El caso de la Cova Fonda
(Vilabella, Tarragona)

Resum
Les evidències de cistelleria durant la prehistòria són realment escasses i n’hi ha pocs exemples. L’es-
tudi de les produccions tècniques que utilitzen fibres vegetals (cistelleria i cordilleria) s’han abordat a 
través d’evidències indirectes, com poden ser les empremtes que apareixen en la ceràmica. En aquest 
treball s’analitzen les tècniques i les possibles matèries primeres emprades per confeccionar tornetes 
de terrissaire de la Cova Fonda (Vilabella-Tarragona), utilitzades durant el procés de producció de la 
ceràmica mitjançant la implementació d’un programa experimental.
Paraules clau: Cova Fonda, cistelleria, experimentació, torneta.

Resumen
Las evidencias de cestería en la prehistoria son realmente escasas y contamos con pocos ejemplos. 
El estudio de las producciones técnicas que utilizan fibras vegetales (cestería y cordelería) ha sido 
abordado también mediante evidencias indirectas, como pueden ser las improntas que aparecen en 
la cerámica. En este trabajo se analizan las técnicas y las posibles materias empleadas en la confec-
ción de tornetas de la Cova Fonda (Vilabella-Tarragona), utilizadas en el proceso de producción de la 
cerámica mediante la implementación de un programa experimental. 
Palabras claves: Cova Fonda, cestería, experimentación, torneta.
 
Abstract
The evidence of basketry in prehistory is scarce and there are only a few examples. The study of tech-
nical productions that use plant fibers (basketry and cordage) has also been approached through 
indirect evidence such as the imprints on ceramics. In this work, the techniques and vegetal materials 
used in the manufacture of Cova Fonda (Vilabella-Tarragona) turntables, which were used in the ceram-
ic production process are analyzed through the implementation of an experimental program.
Keywords: Cova Fonda, basketry, experimentation, turntable.
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Introducción

Las técnicas de cestería han sido utilizadas desde la prehistoria para producir diferentes tipos de 
bienes. Las escasas evidencias conservadas nos muestran su uso para elaborar contenedores (Alfaro 
1980, 1984, Romero-Brugués 2022), indumentaria (Spindler 1994), esteras (Cameron 2017) y calzado 
(Geib 2000), entre otros útiles, o material constructivo (Pastor Quiles 2021). A pesar de la diversidad 
de usos documentados, el conocimiento sobre el origen y el desarrollo de las técnicas de cestería 
se ve limitado por la reducida muestra de casos conservados, muy espaciados en el tiempo y en el 
espacio. En la península ibérica existen importantes vacíos de información en relación con determina-
das áreas geográficas y cronologías. Apenas se han documentado evidencias de algunos ejemplos 
de cestería neolítica, como en los yacimientos de Cueva de los Murciélagos (Granada) (Alfaro 1980) 
o La Draga (Girona) (Romero-Brugués/Piqué/Herrero-Otal 2021), y de la Edad del Bronce en varios 
yacimientos del sudeste de la península (Jover/López 2013) o en el yacimiento de la Cueva del Moro 
de Alins (Huesca) (Rodanés et al. 2017). 

Este vacío de información puede ser parcialmente subsanado a partir de las evidencias indirectas. Las 
impresiones que cestos y cuerdas dejan sobre algún tipo de material de origen inorgánico, fácilmente 
moldeable, constituyen una extraordinaria fuente de información sobre la tecnología de la cestería. Es-
tas impresiones pueden ser el resultado de depositar una vasija de cerámica que aún no estaba seca 
sobre esteras vegetales, de la utilización de moldes o bases vegetales para dar forma a las vasijas de 
cerámica durante la construcción (Walker 1990, Papí, 1992-94, Rovira 2006) o de la impermeabilización 
de cerámicas (Hollander/Schwartz 2000). También se pueden interpretar como un motivo decorativo 
de la superficie de la cerámica, como sucede en ciertos vasos campaniformes pertenecientes a la 
cerámica impresa cordada (Hole 1959), impresiones en arcilla hechas con tejidos trenzados (Ibáñez et 
al. 2012) o decoraciones prensadas con textiles (Watson 1991).

La cronología más antigua de impronta de cestería en la península ibérica es la de Cova de Santa Maira 
(Aura-Tortosa et al. 2019). Sin embargo, también se han documentado en cronología neolítica, como es 
el caso de la mina 16 de las Minas Prehistóricas de Gavà (IV milenio cal BC), que se interpretó como la 
prueba del uso de un molde para producir la cerámica (Calvo 2019). 

Las bases cerámicas con improntas de cestería son mucho más comunes durante el Bronce Inicial del 
noreste peninsular (2000-1300 a. C.) y, de hecho, se han utilizado a menudo como un fósil director 
cronológico. Algunos yacimientos donde se han documentado son: Cova del Foric (Os de Balaguer, 
Lleida), Camí dels Banys de la Mercè (Campmany, Girona), Cova El Garrofet (Querol, Tarragona), Cova 
de Can Paloma (Esparraguera, Barcelona), Cova d’en Merla (Roda de Berà, Tarragona), Cova de Vall-
major (Albinyana, Tarragona) y Cova de la Guia (Sant Jaume dels Domenys, Tarragona). Un caso singular 
son las improntas documentadas en la Cova Fonda de Salomó (Tarragona), que ha proporcionado un 
grupo significativo de bases de vasos cerámicos con improntas cesteras (Rovira 2006) y que han sido 
estudiadas aplicando diversas aproximaciones analíticas (Romero-Brugués 2022, Romero-Brugués 
et al. 2022).

En este trabajo presentamos el resultado del protocolo experimental desarrollado con el objetivo de 
contrastar las hipótesis sobre las técnicas cesteras representadas en las improntas de las cerámicas 
de la Cova Fonda de Salomó, con el que se ha obtenido un material de referencia resultado de las 
diferentes técnicas de cestería empleadas, que pueda servir para futuros estudios.

Las improntas en cerámicas de la Cova Fonda de Salomó (Vilabella, 
Tarragona)

La Cova Fonda, también conocida como Cova dels Vergerars, se encuentra entre Salomó y Vilabella 
(Tarragona), a la orilla derecha del río Gayá y a 204 m s. n. m. Se trata de una cueva de litología calcárea 
con un recorrido de 286 m. En su interior se ubican diferentes pasillos conservados a distintas alturas, 
que son el resultado de movimientos calcáreos anteriores (figura 1).
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Fue descubierta en 1896 y excavada por el Institut d’Estudis Catalans (IEC) en 1918. Varios investigado-
res han hecho referencia a los hallazgos de la cueva, aunque no se ha llevado a cabo ningún proyecto 
sistemático de investigación. Los materiales permiten situar cronológicamente el uso de la cueva en 
una horquilla cronológica que ocupa desde el Neolítico final hasta el Bronce. Fue utilizada como es-
pacio funerario, aunque no se pueden descartar otros usos.

El conjunto analizado está formado por ocho fragmentos de bases planas de cerámicas que presen-
tan improntas en diferente estado de conservación. Estas bases conservan porción de pared en seis 
casos. Una de ellas presenta aplicaciones plásticas rugosas en una porción de pared, muy caracte-
rísticas de las cerámicas del Bronce Inicial en el noreste de la península ibérica. La presencia de las 

Figura 1. Ubicación del yacimiento arqueológico 
de la Cova Fonda.

Figura 2. Fragmentos con impresiones de cestería recuperados de la Cova Fonda.
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improntas, la forma de las bases y las aplicaciones plásticas permiten inscribir cronológicamente este 
conjunto de cerámica en el Bronce Inicial (figura 2).

El análisis macroscópico de los fragmentos cerámicos ha permitido determinar que todas las im-
presiones están en la superficie externa de la base. En la mayoría de los casos, las impresiones están 
muy marcadas. Solo en una de ellas no se aprecia claramente la marca negativa del cesto, dado que 
parece que la arcilla fue «arrastrada» para alisar la superficie de la base cuando aún estaba fresca, por 
lo que se excluyó del análisis. El resto de los fragmentos cerámicos forman un grupo que presenta 
similitudes en cuanto a las impresiones en su base. El análisis visual ha permitido observar diferencias 
en lo que se refiere al número y tamaño de los elementos impresos, pero también similitudes que per-
mitieron plantear algunas hipótesis sobre las técnicas de cestería.

Metodología

El análisis de las improntas en los fragmentos cerámicos se ha basado en la observación macroscó-
pica y el análisis de imagen a partir de modelos 3D de las piezas, creados mediante escáner digital 
(Romero-Brugués et al. 2022). Se han tomado medidas y se han descrito las principales características 
morfométricas de los elementos de cestería identificables en las improntas (figura 3), siguiendo los 
criterios descriptivos propuestos para la clasificación de estas técnicas (Adovasio 1977). A partir de 
las características observadas, se han buscado paralelos formales de las técnicas de cestería que 
podrían haber producido improntas de estas características. También se han registrado los rasgos 
que pudieran ayudar a identificar la materia prima utilizada. Para ello, se ha partido de la morfología de 
la huella dejada por la planta y del relieve de su superficie. El objetivo de este doble análisis ha sido 
generar hipótesis sobre las técnicas de cestería representadas en las improntas, así como las materias 
primas utilizadas.

A continuación, se ha procedido a replicar experimentalmente las técnicas de cestería y sus improntas 
para verificar las hipótesis de elaboración y comprender el rol de la cestería en el proceso de produc-
ción de las piezas cerámicas. Se han replicado diferentes combinaciones de técnicas y materias pri-
mas para obtener modelos de bases de cestería. Posteriormente, las bases cesteras han sido usadas 
para obtener impresiones sobre arcilla industrial con el fin de generar así una colección de referencia 
de improntas. 

Finalmente, se han comparado las muestras arqueológicas con las experimentales en relación con la 
forma de las puntadas y haces de fibras, su tamaño y las características que permitan identificar el tipo 
de planta empleado en su elaboración.

Descripción de las improntas de los fragmentos cerámicos  

Según la observación macroscópica de las improntas y su comparación con las técnicas de cestería 
descritas por Adovasio (1977), todas las impresiones documentadas en los fragmentos cerámicos de 
la Cova Fonda corresponden a la técnica de cestería en espiral cosida. Los dos elementos caracte-
rísticos de esta técnica se pueden distinguir claramente en el material objeto de estudio: las puntadas 
y los haces formando una espiral. 

Los haces que conforman la espiral de las improntas están separados entre ellos por una cresta más 
o menos marcada según la pieza. Esta separación entre haces da como resultado espirales abiertas y 
poco compactas. Solo en un caso se ha detectado espiral cerrada, sin separación entre haces. Ade-
más, el análisis de los modelos digitales ha permitido registrar con mayor precisión las características 
de las piezas y, en particular, las medidas que presentaban diferencias en lo que se refiere al ancho 
mínimo y máximo de los haces de la espiral. Respecto al cosido de los haces, ha sido posible obser-
var variabilidad en la anchura y espaciado de las puntadas dentro de cada una de las impresiones, lo 
que indica que se utilizaron diferentes tipos de puntadas, diferentes materias vegetales o diferente 
esfuerzo en la elaboración de las bases cesteras (tabla 1).

Otro aspecto relevante que se ha podido observar es que aparentemente se trata de cestería en 
espiral cosida sin volumen, en dos dimensiones.  El hecho de que las improntas sean planas y estén 
exclusivamente en la parte externa de las bases, y que, en ningún caso, se observe continuidad de las 
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improntas hacia las paredes, permite descartar que las improntas fueran resultado del uso de cestos 
como moldes para elaborar los vasos.

Finalmente, cabe señalar que la inspección visual de las piezas de cerámica también ha permitido 
constatar algunas características de las materias primas empleadas en la elaboración de la cestería. 
De acuerdo con el negativo de las puntadas, éstas se produjeron con un material de superficie lisa, 
que no dejó ninguna estría o relieve apreciable a simple vista, y de anchura variable. En lo que respecta 
al material utilizado para los haces, se ha podido identificar que estaba formado por varios tallos del-
gados, según se ha podido observar en uno de los haces que no estaba totalmente cubierto por las 
puntadas en el momento en que se hizo la impresión.

Tabla 1. Descripción de las impresiones ubicadas en las partes exteriores de las bases de vasos cerámicos de la 
Cova Fonda (Vilabella, Tarragona), según sus características técnicas.

Reg. Número 
referencia

Longitud 
soporte 
cerámico 
(mm)

Ancho 
soporte 
cerámico 
(mm)

Ancho 
mínimo 
haz (mm)

Ancho 
máximo 
haz (mm)

Ancho 
mínimo 
puntada 
(mm)

Ancho 
máximo 
puntada 
(mm)

Número 
haces 
visibles

Espaciado 
espiral

Diámetro 
mínimo cesto

Tipus i forma de la 
puntada 

1 25 42 16 - - - - 2 (?) - Indet. -
2 28 45 36 7,4 9,1 2,2 3,9 3 abierto 77,13 intricada entrelazada o 

no entrelazada
3 13717 75 67 8,9 9,9 3,5 5,6 2 abierto 95 intricada entrelazada o 

no entrelazada
4 13718 160 150 8,7 9,5 2,3 3,9 3 Indet. 141 simple entrelazada
5 13736 130 66 8,8 12,8 2,9 4,1 6 abierto-

cerrado
176 intricada entrelazada o 

no entrelazada
6 13949 92 25 9,8 11,7 2,1 4,5 2 abierto 123,48 intricada entrelazada o 

no entrelazada
7 13950 143 63 11 11,7 2 4 2 Indet. 164,91 intricada entrelazada o 

no entrelazada
8 13951 82 57 9,5 12,5 3,6 4,6 3 abierto 151 intricada entrelazada o 

no entrelazada

Figura 3. Bases de cestería en espiral cosida elaboradas con diferentes técnicas en espiral cosida y sus corres-
pondientes impresiones sobre arcilla: réplica 1, puntadas simples entrelazadas; réplica 2, puntadas simples entre-
lazadas y atravesadas; réplica 3, puntadas intrincadas entrelazadas; réplica 4, puntadas intrincadas entrelazadas; 
réplica 5, puntada intrincada no entrelazada.
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Resultados del protocolo experimental

Como se ha señalado, el objetivo de la experimentación ha sido contrastar las hipótesis sobre las téc-
nicas de cestería generadas a partir de la observación visual de los fragmentos cerámicos.

En relación con la materia prima, se han utilizado diferentes partes de plantas con el objetivo de ob-
tener impresiones de diferente textura, ya que no se buscaba identificar los taxones utilizados sino 
el tipo de planta. Para ello se han escogido diferentes materias primas que crecen en el NE de la 
península ibérica, cuyo uso se ha documentado en la producción de cestería cosida en la prehis-
toria y en época histórica. Además, también se ha experimentado con otras materias vegetales que 
presentaban propiedades similares y que han sido empleadas en otras regiones. Así, para los haces, 
se han utilizado alternativamente tallos de cereales (Gramineae), manojos de esparto crudo o picado 
(Stipa tenacissima) y manojos de palmera seca (Sabal minor). Para los cosidos se han escogido fibras 
de esparto picado, tallo floral de juncia (Carex pendula), tiras de corteza de glicinia (Wisteria sp.), tiras 
de corteza tierna de roble (Quercus sp. caducifolio) y de zarzamora (Rubus sp.), tallos de juncia (Carex 
pendula) y hoja de palmera enana americana (Sabal minor). A excepción de las cortezas, que se han 
extraído de las ramas en el momento de la experimentación, y se han utilizado frescas, el resto de las 
fibras utilizadas para los cosidos se han secado y almacenado durante meses antes de su utilización, 
lo que ha requerido que sean rehidratadas para la elaboración de la cestería. Las fibras de los haces 
se han utilizado secas sin rehidratar.

Se han hecho ocho modelos experimentales de cestería en espiral cosida de dos dimensiones, todas 
en forma de base plana (figuras 3 y 4). No obstante, se han utilizado diferentes tipos de puntada, se 
han introducido variaciones en cuanto a su forma y se han combinado en cada caso diferentes mate-
rias primas. Las técnicas de cosidos empleadas se han basado en la tipología de puntada simple, en 
la que la puntada une el haz nuevo con los anteriores formando espirales cerradas, y la tipología de 

Figura 4. Bases de cestería en espiral cosida elaboradas con diferentes técnicas en espiral cosida y sus corres-
pondientes impresiones sobre arcilla: réplica 6, intrincada no entrelazada; réplica 7, intrincada no entrelazada; 
réplica 8, puntada simple entrelazada. 
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puntada intrincada, donde la puntada se cose una o más veces sobre sí misma para producir un falso 
nudo entre el haz nuevo y el antiguo, que forma espirales abiertas. Tanto en la puntada simple, como 
en la puntada intrincada, se han introducido variantes formales, como el entrelazado o no entrelazado 
de las puntadas nuevas con las anteriores. Solo en la puntada simple se ha utilizado, además, la variante 
formal de puntada atravesada, en la que la nueva puntada pasa por la puntada anterior atravesándola 
(tabla 2).

Se ha empleado una aguja metálica o de madera para pasar las fibras del cosido entre los haces en 
todas las réplicas, excepto en las réplicas 2 y la 5, en que la materia prima utilizada era lo suficiente-
mente rígida para permitir un cosido sin instrumental.

Para realizar la réplica 1 se ha utilizado la técnica de cosido con puntadas simples entrelazadas. La 
materia prima es hoja de palma americana enana para las puntadas y paja de cereal para los haces de 
la espiral. 

Para hacer la réplica 2 se han usado puntadas simples entrelazadas y atravesadas. Se ha empleado 
juncia para las puntadas y paja de cereal para los haces. Esta técnica, al igual que la anterior, no mar-
caba diferencias entre la superficie trabajada (la que está a la vista de la artesana durante el proceso 
de elaboración) y la no trabajada (el reverso), más allá de la oblicuidad de las puntadas. 
En la réplica 3 se ha utilizado esparto picado para el cosido y esparto crudo seco para los haces. El 
cosido se ha hecho con puntadas intrincadas entrelazadas. En este caso, en la superficie trabajada 
se puede ver un surco puntiagudo, similar a una cresta, mientras que en la superficie no trabajada el 
surco está bastante difuminado. 
La réplica 4 se ha elaborado con puntadas intrincadas entrelazadas. La materia prima empleada es 
corteza de roble tierno en tiras para la parte central de la pieza y de zarzamora para la parte exterior, 
así como manojos de palmera seca para la espiral. 
Para la réplica 5 la técnica utilizada ha sido la puntada intrincada no entrelazada. En este caso, se ha 
empleado corteza de glicinia para el cosido y manojos de esparto picado para la espiral. En el caso 
de la réplica 6, la materia prima utilizada es tallo floral de juncia para la costura y esparto picado para 
los manojos de la espiral. Para el cosido se ha utilizado la técnica intrincada no entrelazada
En la réplica 7 la materia prima utilizada ha sido esparto picado para el cosido y esparto crudo para 
los haces de la espiral.  
Finalmente, la réplica 8 se ha elaborado con la técnica de la puntada simple entrelazada. En este caso, 
igual que en la réplica número 7, la materia prima es esparto picado para las puntadas y esparto crudo 
para los haces. 

No se han observado diferencias entre las superficies trabajadas y sin trabajar en estas réplicas.

Réplica experimental Tipo y forma de la puntada Materia vegetal

1 Simple entrelazada Puntada Haz

Hoja de palmera (Sabal minor) Paja de Gramineae

2 Simple entrelazada y atravesada Puntada Haz

Carex pendula Paja de Gramineae

3 Intricada entrelazada Puntada Haz

Esparto picado (Stipa tenacissima) Esparto crudo (Stipa tenacissima)

4 Intricada entrelazada Puntada Haz

Corteza de roble (Quercus sp.) 
y zarzamora (Rubus sp.)

Hoja de palmera (Sabal minor)

5 Intricada no entrelazada Puntada Haz

Corteza de glicinia (Wisteria sp.) Esparto picado (Stipa tenacissima)

6 Intricada no entrelazada Puntada Haz

Tallo de Carex pendula Esparto picado (Stipa tenacissima

7 Intricada no entrelazada Puntada Haz

 Esparto picado (Stipa tenacissima)  Esparto crudo (Stipa tenacissima)

8 Simple entrelazada Puntada Haz

 Esparto picado (Stipa tenacissima)  Esparto crudo (Stipa tenacissima)

Tabla 2.  Características representativas de las réplicas experimentales de las bases cesteras.
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Cada uno de los modelos elaborados ha sido impreso posteriormente en arcilla industrial para pro-
ducir la colección de improntas de referencia para comparar con las impresiones documentadas en 
el conjunto cerámico de la Cova Fonda. Dado que algunas de las técnicas de cosido empleadas 
producen una trama diferente en el anverso (cara trabajada o derecho) y en el reverso, se han hecho 
impresiones de las dos caras. Para producir la impronta se han seguido dos métodos. 

En el primero de ellos, se ha presionado cada base de cestería experimental sobre la arcilla cruda con 
la ayuda de un rodillo, que ha permitió distribuir homogéneamente la fuerza y obtener así una impronta 
regular en toda la superficie. 

En el segundo, se ha utilizado la base de cestería como superficie de trabajo para modelar el vaso de 
cerámica. Los vasos de la Cova Fonda se deben de haber realizado con la técnica de superposición 
de bobinas de arcilla, que se unían a una base de arcilla. Con esta técnica, la base de las vasijas parte 
de una porción de arcilla, que puede moldearse en las manos o colocarse directamente encima de 
una base de cestería que haga las veces de plato giratorio y que ayude a girar el recipiente con fa-
cilidad, ya que el elemento de cestería se desliza fácilmente sobre una superficie lisa. Según la expe-
rimentación realizada, parece que las improntas del elemento de cestería sobre la base de las vasijas 
de cerámica parecen estar condicionadas por el procedimiento seguido durante este proceso. Así, 
la presión ejercida sobre la base de la vasija de cerámica es diferente si la base de arcilla se prepara 
previamente con las manos del alfarero o directamente sobre el elemento de cestería, en este último 
caso las improntas resultan menos evidentes.

Discusión

La comparación de las improntas de la cerámica arqueológica y las obtenidas experimentalmente ha 
permitido formular hipótesis sobre la técnica de fabricación de las bases de cestería, la materia prima 
empleada y la función de éstas en el proceso de producción de la cerámica (tabla 3).

Las diferencias observadas en las improntas experimentales se deben tanto a la técnica empleada en 
las bases de cestería, como a la materia prima. Así, las bases elaboradas con puntadas simples en-
trelazadas (réplicas 1, 2 y 8, figuras 3 y 4, y tabla 1) presentan en las improntas menor separación entre 
haces que las elaboradas con puntadas intrincadas (réplicas 3, 4, 5, 6 y 7, figuras 3 y 4, y tabla 1). No 
obstante, se ha podido apreciar que la materia prima también influye en la distancia entre los haces y la 
distribución de las puntadas; este es el caso de la réplica número 8, en la que también se ha utilizado 
la técnica del punto entrelazado simple, pero la materia prima es esparto picado para las puntadas y 
esparto crudo para los haces, con lo que se crea un patrón más tupido, con puntadas verticales más 
próximas entre ellas, y no las características oblicuas que suelen quedar con puntadas simples.

 Pieza ar-
queológica

Tipo y forma de la puntada Materia vegetal Similitud con la réplica 
experimental

Similitud amb la rèplica 
experimental

25 - Puntada Haz -

- -
28 Intrincada entrelazada o no entrelazada Puntada Haz 4, 5

Corteza Indet.
13717 Intrincada entrelazada o no entrelazada Puntada Haz 4, 5

Corteza Indet.
13718 Simple entrelazada Puntada Haz 8

Corteza Indet.
13736 Intrincada entrelazada o no entrelazada Puntada Haz 3, 6

Corteza o herbácea Juncias, paja, etc.
13949 Intrincada entrelazada o no entrelazada Puntada Haz 4, 5

Corteza Indet.
13950 Intrincada entrelazada o no entrelazada Puntada Haz 4, 5

Corteza Indet.
13951 Intrincada entrelazada o no entrelazada Puntada Haz 3, 6

Corteza o herbácea Indet.

Tabla 3. Características representativas de las impresiones arqueológicas con parecidos a las réplicas experi-
mentales. 
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En el caso de las réplicas experimentales en las que se ha utilizado la técnica de cosido con puntadas 
intrincadas también se aprecian diferencias en las improntas en arcilla que se pueden relacionar con 
la materia prima (corteza o esparto), que producen puntadas más o menos anchas. En cambio, no se 
han observado diferencias entre las réplicas elaboradas con puntadas entrelazadas y no entrelazadas.

La comparación de los rasgos resultantes de la técnica empleada y la materia prima en los modelos 
experimentales con las cerámicas arqueológicas ha permitido descartar que la técnica empleada en la 
producción de las cerámicas arqueológicas fuese el cosido simple entrelazado o simple entrelazado 
y atravesado (réplicas 1 y 2, figura 3). Esta técnica produce en las improntas sobre arcilla una espiral 
cerrada con poca separación entre los haces, además las puntadas se orientan formando diagonales 
como consecuencia de la técnica del cosido y están separadas entre ellas de modo que dejan a la 
vista los elementos del haz. Tampoco se ha encontrado semejanza con las improntas producidas con 
la réplica 7 (figura 4).  

La pieza 13718 presenta similitudes con la réplica 8 (figura 4). En este caso la pieza arqueológica mues-
tra un cosido con puntadas muy juntas, que crea una trama muy densa. 
Se han podido observar semejanzas entre, por un lado, las improntas de los fragmentos cerámicos 
arqueológicos 28, 13717, 13949 y 13950 (figura 2) y las de las réplicas experimentales 4 y 5 (figura 3), y 
por otro lado, entre las improntas de los fragmentos 13736 y 13951 (figura 2) y las de las réplicas 3 y 6 
(figuras 3 y 4). Todas estas réplicas se han elaborado con puntadas intrincadas. Las puntadas intrinca-
das conectan el haz anterior con el posterior con un lazo en forma de ocho, lo que produce una cierta 
separación entre los haces. 

Las impresiones en arcilla de las réplicas experimentales realizadas con esta técnica de espiral cosida 
muestran que este tipo de puntada produce una cresta más o menos pronunciada entre los haces. En 
todas las réplicas elaboradas con puntada intrincada se aprecia separación entre los haces, que es 
más pronunciada y en forma de surco en las réplicas 3 y 6 (figuras 3 y 4), y menos pronunciada en las 
réplicas 4 y 5 (figura 3). Los fragmentos cerámicos 28, 13717 y 13951 (figura 2) presentan semejanzas en 
cuanto al patrón de puntada, con una cresta menos marcada entre los haces, similar a las réplicas 4 y 5 
(figura 3). En cambio, las improntas de los fragmentos 13736, 13949 y 13950 conservan crestas muy pro-
nunciadas entre los haces, similares a las obtenidas en las réplicas experimentales 3 y 6 (figuras 3 y 4). 

Las diferencias observadas entre las réplicas experimentales que se han elaborado con puntadas 
intrincadas parecen relacionarse con el tipo de materia prima empleada. Mientras que en la 4 y 5 se 
ha utilizado corteza para el cosido, en las réplicas 3 y 6 se han empleado tallos y hojas de monocoti-
ledóneas (Stipa y Carex) (figuras 3 y 4). Si bien es difícil identificar las plantas utilizadas únicamente a 
través del negativo de una impresión de cestería en la arcilla, es posible apreciar características de 
ciertos materiales en las improntas. Las puntadas observadas en las improntas arqueológicas tienen 
una superficie lisa y una anchura constante a lo largo de la puntada. Este tipo de superficie se ha ob-
tenido experimentalmente utilizando una corteza de árbol o arbusto para coser (réplicas 4 y 5; figura 
3). El uso de este tipo de material deja una separación entre puntadas que resulta de las propiedades 
de la materia prima y de la técnica. Esta forma de la puntada coincide con las puntadas de las piezas 
arqueológicas 28, 13717, 13949 y 13950, las cuales presentan puntadas más bien rectas y rectangula-
res. Sin embargo, en las piezas 13736 y 13951 (figura 2) las puntadas se vuelven más estrechas en los 
extremos, como resultado de haber sido comprimidas al agregar las puntadas del haz siguiente. Este 
efecto puede ser resultado del uso de herbáceas, cuyas fibras se pueden comprimir longitudinal-
mente siguiendo las vetas de la misma fibra, lo que permite producir una costura apretada y estrecha, 
en la que se reduce la distancia entre puntadas, más si se ha llevado a cabo un tratamiento previo de 
las fibras antes de su uso que provoca la pérdida de rigidez del material. Se han obtenido puntadas 
similares experimentalmente en los modelos trabajados con esparto. No obstante, experimentalmente 
también se ha podido obtener un efecto similar utilizando tiras de cortezas recién cortadas de árboles 
o arbustos, por lo que no podemos confirmar aquí el tipo de materia prima utilizada en las piezas 13736 
y 13951 (figura 2). 

En cuanto a las materias primas utilizadas en los haces, es aún más difícil identificarlas, ya que si las 
puntadas son muy próximas entre ellas generalmente no hay improntas de este elemento. Solo se 
pueden conservar marcas si algunas puntadas estaban ausentes cuando se hizo la impresión o si 
hay mucho espaciado entre las puntadas. La única pieza arqueológica donde se han conservado los 
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negativos del material utilizado para los haces de la espiral debido a la ausencia de algunas puntadas 
es la 13736. Estos haces forman líneas paralelas entre sí y perpendiculares a los puntos, lo que podría 
ser atribuible al uso de tallos de pequeño diámetro. Esta evidencia proporciona información sobre el 
tipo de material que forma la espiral; en este caso, estaban hechos de haces de ciertos tallos u hojas 
de plantas herbáceas.

Los resultados obtenidos a partir del trabajo experimental permiten plantear, por lo tanto, que los 
elementos de cestería identificados a partir de las improntas de la Cova Fonda debían de ser objetos 
planos de dos dimensiones, elaborados con la técnica de la espiral cosida con puntadas intrincadas 
para unir los haces, así parece indicarlo la marcada separación entre los haces de la espiral. 

Se ha propuesto que las impresiones de cestería en las bases de las vasijas son el resultado del uso 
de esteras o piezas bidimensionales de cestería, como platos giratorios o para descansar las vasijas 
durante los procesos de producción antes de que la arcilla esté completamente seca (Harris 2014). En 
el caso de la Cova Fonda, el hecho de que se hayan observado todas las impresiones sobre las bases 
planas de las vasijas cerámicas puede estar relacionado y ser coherente con el uso de objetos de 
cestería que tienen la función de servir como superficie de trabajo para la fabricación de cerámica. La 
experimentación realizada sobre el uso de elementos de cestería como base durante el modelado de 
la arcilla y la construcción de la vasija de cerámica así parece confirmarlo. En este procedimiento, la 
impresión de cestería resultante ocupa casi toda la base de la vasija de cerámica, pero no deja huella 
en sus paredes. Por tanto, podría descartarse el uso de una cesta para la creación de patrones deco-
rativos o como molde para la construcción de las vasijas de cerámica. 

Cabe señalar que el aspecto visual de las bases de los fragmentos 13736 y 13950 es diferente, a pesar 
de que fueron colocados sobre cestos elaborados con la misma técnica. Mientras que en el fragmen-
to 13736 la impresión de la base de cestería está más marcada, en el 13950 la impresión parece haber 
sido borrada. Esta distinción también se produce en los fragmentos 25, 28, 13718 y 13951, donde, a di-
ferencia de las piezas 13717 y 13949, las impresiones están bastante menos marcadas. Estas variaciones 
en el aspecto de las impresiones no están relacionadas con la técnica de cestería utilizada, sino con la 
técnica de manufactura cerámica y los diferentes tratamientos de las bases antes de la cocción. Entre 
los factores que pueden provocar una impronta más o menos profunda de la cestería en la cerámica 
se puede plantear la  técnica misma del modelado. Como se ha señalado, las huellas son más pro-
fundas cuando se modela la arcilla directamente sobre la base de cestería. Otros aspectos que hay 
que tener en cuenta es el desgaste del elemento mismo de cestería usado como torneta, debido a 
su uso repetido. El uso hace que las fibras, especialmente las exteriores, se desgasten cada vez más. 
Además, la naturaleza de la arcilla puede influir en la posibilidad de que las fibras vegetales queden 
impresas en la cerámica. En cualquier caso, el hecho de que las huellas sean visibles o no se debe a 
una decisión del ceramista, que puede suavizarlas, parcial o totalmente, o no suavizarlas. Las impresio-
nes de cestería estarán claramente marcadas, a menos que la superficie haya sido previamente des-
dibujada con la ayuda de los dedos humedecidos o una herramienta para alisar la superficie (figura 2).

Por tanto, es concebible que el conjunto cerámico recuperado de Cova Fonda se dejara secar sobre 
los elementos de cestería sin alisar ni desdibujar las bases de las vasijas cuando todavía estaban húme-
das. La única excepción es el fragmento número 25, en el que las improntas no son visibles de manera 
clara, probablemente debido a la acción intencional del alfarero para alisar la superficie de la base. 

Conclusiones

El estudio de las impresiones de cestería sobre bases de vasijas de la Cova Fonda se ha realizado 
describiendo los parámetros técnicos más característicos de las improntas y realizando comparacio-
nes con modelos experimentales. El desarrollo de un protocolo experimental ha permitido contrastar 
las hipótesis tecnológicas sobre la producción de elementos de cestería, los tipos de plantas utiliza-
dos y sobre el propio modelado de las piezas cerámicas arqueológicas. En la presente investigación 
se ha demostrado que el desarrollo de un programa experimental para completar la información ob-
tenida de los restos arqueológicos es muy eficaz, ya que ha llenado posibles vacíos de información 
surgidos de los mismos restos arqueológicos. 
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