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Resumen
Tradicionalmente el uso de instrumentos de concha por los grupos humanos ha sido vinculado, sobre todo a par-

tir del estudio de estos instrumentos en grupos de cazadores-recolectores, con el desarrollo de acciones expeditivas 
y poco especializadas. A través del empleo de metodología de análisis funcional se ha realizado el estudio del ma-
terial arqueomalacológico recuperado en Diconche (Saintes, Charente-Maritime, Francia) asignado cronológica-
mente al Neolítico final. Los resultados obtenidos muestran el uso de conchas para el desarrollo de diferentes fases 
de la producción cerámica, en procesos de trabajo estandarizados y empleando un mismo útil de forma recurrente 
durante varios ciclos productivos. La información obtenida contribuye a replantearnos el rol de estos instrumentos 
dentro de los medios de producción empleados por los grupos que desarrollaron la explotación de los recursos li-
torales durante el Neolítico. Un momento en el que el incipiente proceso de sedentarización pudo desempeñar un 
papel clave en algunas de las transformaciones relacionadas con la gestión de su utillaje.

Palabras clave: Análisis funcional, malacología, Neolítico, costa atlántica, cerámica.

Abstract
Research on shell tools used by human groups has focused mainly in hunter-gatherer societies so far, with limited 

interest in their use by food producers. The use of these tools has been linked to the development of expeditious 
and not very specialised actions. Shell material recovered in the archaeological site of Diconche (Saintes, Charen-
te-Maritime, France), dated to the Neolithic, was studied using use wear methodology. The results showed the use 
of shell tools at different phases of the ceramic production, in standardized work processes. The great development 
of use-wear traces in these instruments suggests, through information obtained from analytical experimentation, 
the use of these implements for several productive cycles. This information contributes to re-assess the role played 
by shell tools in human groups during the Neolithic. A time when the new settlement patterns could have played 
a key role in some of the changes related to tool management.

Keywords: Use wear, malacology, Neolithic, Atlantic coast, ceramic.
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1. Introducción

Durante los últimos años ha crecido el interés por es-
tudiar la utilización del utillaje de concha por los grupos 
humanos para desarrollar algunas de sus actividades pro-
ductivas. El mayor auge de este tipo de análisis ha tenido 
su foco en Oceanía o Sudamérica, mientras que en Europa 
esta línea de trabajo ha tenido menor repercusión. En esta 
última zona es pionero el trabajo de Taborin (Taborin, 
1974) y posteriormente las aportaciones realizadas por 
Vigié y Courtin desde mediados de los años 80 (Vigié y 
Courtin, 1986; Courtin y Vigié, 1987; Vigié 1987, 1995), 
centradas en  el análisis de yacimientos de la costa medite-
rránea francesa. Posteriormente, a través de la metodolo-
gía de análisis funcional se ha documentado  el uso de este 
utillaje en contextos localizados en el norte, como Santi-

mamiñe (Kortezubi, Bizkaia) (Cuenca Solana et al. 2010; 
Gutiérrez Zugasti et al. 2011), y el sur de la costa atlántica 
de la Península Ibérica, en sitios como SET Parralejos (Ve-
jer de la Frontera, Cádiz) (Cuenca Solana et al.. 2013) o 
Campo de Hockey (San Fernando, Cádiz) (Cuenca Sola-
na, 2013), y en la costa mediterránea, en La Draga (Ban-
yoles, Girona) (Clemente Conte y Cuenca Solana, 2011).  
También desde otras perspectivas de análisis, en este caso a 
través de la observación macroscópica, se han documenta-
do instrumentos de concha en contextos de esta cronología 
del sur de la Península Ibérica (Maicas Ramos, 2008) y de 
la zona mediterránea (Pascual Benito, 2008). En Francia 
destaca el estudio inicial realizado en el propio sitio 
de Diconche (Saintes, Charente-Maritime). Este se 
desarrolló empleando moldes de resina y observación 
mediante microscopio electrónico de barrido (Gruet 

Fig.1. Localización de los sitios neolíticos analizados mediante metodología de análisis funcional en la costa Atlántica de Francia.
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et al. 1999). Como resultado de este análisis asociaron 
la valva de Pecten al trabajo de la piel, a través de los re-
sultados obtenidos por Vigié y Courtin (Vigié y Courtin, 
1986), mientras que planteaban que otras conchas podrían 
haber sido empleadas como recipiente o para la decora-
ción de cerámica, especialmente las conchas de Cardium. 
Otros análisis han sido desarrollados más recientemente 
(Cuenca Solana, 2013; Dupont y Cuenca Solana, 2014) 
sobre el material malacológico de Er Yoh (Isla de Houat, 
Morbihan) (Le Rouzic, 1930), Pont Bordeau (Saintes, 
Charente-Maritime) (Rousseau, 2012) y Mont d’Hubert 
(Escalles, Nord-Pas-de-Calais) (Praud, 2014) (Fig. 1). El 
objetivo de nuestra investigación será analizar la colección  
malacológica de Diconche empleando metodología de 
análisis funcional, lo que permitirá, dado el carácter ana-
lítico y experimental de esta disciplina,  relacionar los ins-
trumentos de trabajo utillaje con los procesos productivos 
en los que fueron empleados.

1.1 Diconche: localización y características de la 
ocupación

El yacimiento de Diconche se localiza en Saintes (Cha-
rente-Maritime, Francia) a 25 metros sobre el nivel actual 
del mar y a 45 km de la línea de costa actual (Fig. 1). La ex-
cavación del sitio se desarrolló entre 1987 y 1991 (Burnez 
y Fouéré, 1999). La extensión completa del yacimiento 
ocupa unas 3,5 hectáreas, terreno en el cual se han docu-
mentado gran cantidad de estructuras de distinta comple-
jidad situadas en horizontes de ocupación vinculados a di-
ferentes fases del Neolítico. Esta asignación cronológica se 
ha realizado a partir  del estudio tipológico de la industria 
lítica y cerámica y de las dataciones de radiocarbono, que 
sitúan la ocupación entre el 3940 ± 90 y 4520 ± 50 BP 
(Burnez y Fouéré, 1999), 4384 ± 129 y 5178 ± 97 cal BP 
(mediante CalPal-2007) (Weninger y Joris, 2007; Wenin-
ger et al. 2008). 

Durante la excavación se recuperaron gran cantidad de 
restos líticos de sílex, principalmente de origen local, tanto 
restos de talla, soportes de diferentes morfologías y piezas 
retocadas, lo que indica que la producción de al menos 
una parte de este utillaje fue realizada en el propio contex-
to (Burnez y Fouéré, 1999). Sobre este conjunto no se ha 
realizado ningún análisis de huellas de uso. Los resultados 
obtenidos en el análisis tipológico y químico de la cerámi-
ca también indica que una parte de la producción se llevó 
a cabo en el sitio (Convertini, 1999).

Respecto a la fauna se han recuperado más de  22.000 
restos durante la intervención arqueológica, principal-

mente de fauna doméstica, caracterizada por la presencia 
de bóvido, oveja, cabra y cerdo, y en menor medida perro 
y caballo. También la fauna salvaje también está represen-
tada a través de la presencia de ciervo y de jabalí (Bökönyi 
y Bartosiewicz, 1999). 

Al tratarse de un yacimiento de una gran extensión, 
durante la intervención se realizaron más de una veinte-
na de sondeos de diferentes dimensiones  y en distintos 
emplazamientos. Las conchas analizadas proceden de las 
zonas de excavación 3 y 4, cuyos niveles de ocupación fue-
ron asignados cronológicamente al Neolítico final (Bur-
nez y Fouéré, 1999). La interpretación que se ha realizado 
del  depósito arqueomalacológico en el sitio de Diconche 
es que la recolección estuvo orientada a la realización de 
adornos y a su utilización como instrumento de trabajo  
(Gruet et al. 1999). Éste aspecto ha podido ser confirma-
do posteriormente a través de los resultados obtenidos en 
nuestro análisis de la colección malacológica.

2. Material y métodos  

Se han analizado 186 conchas y/o fragmentos proce-
dentes de Diconche: 63 valvas de Ostrea edulis (Linné, 
1758) , 32 conchas completas o fragmentos de Ruditapes 
decussatus (Linné, 1758), 27 de Cerastoderma edule (Lin-
né, 1758), 18 de Lutraria sp., 10 de Cardiidae, nueve de 
Callista chione (Linné, 1758), siete de Mytilus edulis (Lin-
né, 1758), tres de Antalis sp., tres de Mactra glauca (Born, 
1778), tres de Ocenebra erinaceus (Linné, 1758), dos de 
Scrobicularia plana (da Costa, 1778), dos de Nucella la-
pillus (Linné, 1758), dos de Littorina obtusata (Linné, 
1758), dos de Glycymeris glycymeris (Linné, 1758), una 
de Laevicardium sp., una de Nassarius reticulatus (Linné, 
1758) y una de Pecten maximus (Linné, 1758). Las espe-
cies documentadas  provienen de sustrato arenoso, salvo 
O. edulis, O.erinaceus y L. obtusata que habitan en sustra-
tos de roca (Dupont, 2006). El estado de conservación de 
las conchas era adecuado para su análisis, aunque algunas 
piezas presentaban una leve biodegradación y/o encostra-
miento. Este material ha sido estudiado empleando me-
todología de análisis funcional (Semenov, 1964), es decir 
mediante la observación macroscópica y microscópica en 
busca de alteraciones generadas por su utilización como 
instrumento, y la experimentación analítica para verificar/
refutar la interpretación de estos estigmas. Para ello se ha 
empleado una lupa binocular Leica S8APO, un micros-
copio metalográfico Leica DM2500 y una cámara Leica 
DFC adaptada a ambos equipos para realizar la documen-
tación fotográfica. Posteriormente a la realización del aná-
lisis del material arqueomalacológico se ha realizado una 
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caso ha sido posible evidenciar la presencia de cuatro frag-
mentos o valvas derechas completas (1060, 914, 1803 y 
1204) y ocho  izquierdas (823, 2277, 1510, 107, 783, 975, 
1390, 315 y 1664). El sondeo 4 ha proporcionado 10 con-
chas con huellas de uso: un fragmento de C. chione, cinco 
de R. decussatus, dos de Lutraria sp., una concha de C. edu-
le y otra de P. maximus. Doce de estas conchas completas 
y/o fragmentos presentan huellas de uso similares (188, 36, 
823, 739, 107, 783, 1390, 1803, 315, 1204 (Fig. 2) y 1664 
(Fig. 3), caracterizadas por un pulido cerrado, con diferen-
tes niveles de desarrollo según cada caso. El pulido presenta 
microtopografía rugosa y brillante, además de un variable 
número de estrías, más numerosas en la arista y en la cara 
interna de las conchas y en menor medida en la cara ex-
terna. Estas son anchas, irregulares y de fondo oscuro, con 
una disposición predominantemente transversal, resultado 
de ejercer cinemáticas de raspado (Figs. 2 y 3). Este tipo de 
huellas de uso se han documentado en diferentes zonas de 
las conchas, predominando el borde natural, sobre todo en 
la cara interna, que ha funcionado como conductora du-
rante la realización de las acciones. En algunos casos se han 

experimentación analítica, es decir sometida al control de 
diferentes variables, orientada a desarrollar diferentes ac-
ciones dentro del proceso de manufactura de cerámica, ac-
tividad con la cual se relacionaron inicialmente las huellas 
de uso determinadas en algunas de las conchas analizadas.

3. Resultados 

3.1. Las muestras arqueológicas

El análisis ha permitido documentar 17 conchas con 
uso y otras cuatro con un uso posible. De esta forma en el 
sondeo 3 se han documentado 11 conchas con alteraciones 
producidas por el uso: un fragmento de C. chione con uso 
posible, cuatro conchas completas de R. decussatus con uso, 
tres fragmentos de Lutraria sp., dos de ellas con uso posible, 
y dos fragmentos de M. glauca, uno de ellos con uso posi-
ble. Debido al estado de conservación y/o a la morfología 
de los fragmentos no ha sido posible reconocer en todas los 
casos si se trataba de una valva derecha o izquierda. En todo 

Fig. 2. Valva derecha de Ruditapes decussatus (1204) documentada en Diconche.
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cia una llamativa pérdida de materia que ha modificado de 
forma muy visible esta zona, generando facetas en las aris-
tas. Sobre las zonas usadas localizadas en la cara externa, 
tanto en la parte central de la concha como en el umbo, se 
aprecia una severa alteración de la capa superficial, que en 
muchos casos ha expuesto la capa subyacente con diferen-
tes grados de desarrollo del pulido, que es cerrado y brillan-
te con microtopografía rugosa, junto a estrías similares a las 
documentadas en la arista o en la cara interna.

documentado huellas similares en el umbo y en la zona 
central de la cara externa. Incluso se ha evidenciado la uti-
lización de más de una parte de la misma concha como 
zona activa para su uso instrumental, empleando tanto 
el borde natural como el umbo, en las piezas 36, 1204  
(Fig. 2) y 1664 (Fig. 3). Respecto a las huellas de uso 
macroscópicas se aprecia un variable desarrollo del re-
dondeamiento en los bordes empleados como superficies 
activas de estos instrumentos. En algunos casos se eviden-

Fig. 3. Valva izquierda de Pecten maximus (1664) documentada en Diconche.
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Nº identif. Especie Zona Activa Uso Acción Materia

1510 Callista chione Borde anterior en la cara interna y externa Po TR? ?

739 Cerastoderma edule Parte central de la cara externa Uso TR arcilla

946 Lutraria lutraria Borde ventral  en la cara interna y externa Uso TR ?

1803 Ruditapes decussatus Borde anterior en la cara interna y externa Uso TR arcilla

1390 Ruditapes decussatus Borde anterior en la cara interna y externa Uso TR arcilla

914 Ruditapes decussatus Borde anterior en la cara interna Uso TR

884 Ruditapes decussatus Borde dorsal anterior en la cara interna Uso TR ?

107 Callista chione Charnela Uso TR arcilla

975 Ruditapes decussatus Borde anterior en la cara interna Uso TR arcilla

783 Ruditapes decussatus Borde anterior en la cara interna y externa Uso TR arcilla

36 Ruditapes decussatus Borde anterior en la cara interna, y arista y en el umbo Uso TR arcilla

823 Ruditapes decussatus Borde anterior en la cara interna y externa Uso TR arcilla

582 Lutraria lutraria Borde anterior en la cara interna y externa Po TR ?

546 Lutraria lutraria Borde anterior en la cara interna y externa Po TR ?

188 Callista chione Borde  anterior y arista en la cara interna Uso TR arcilla

46 Mactra glauca Borde anterior en la cara interna Uso TR ?

2277 Mactra glauca Charnela Po TR ?

1204 Ruditapes decussatus Borde anterior en la cara interna y umbo Uso TR arcilla

36 Ruditapes decussatus Borde dorsal anterior  en la cara interna Po TR arcilla

315 Lutraria lutraria Borde dorsal posterior y zona central de la cara externa Uso TR arcilla

1664 Pecten maximus Borde anterior en la cara interna y umbo Uso TR arcilla

Tabla.1 Instrumentos de concha documentados en Diconche e interpretación funcional según los resultados de la experimentación 
analítica. Uso= Instrumento usado; PO= Instrumento con uso probable; TR= Acción transversal.

Actividad Arcilla Ángulo Zona activa Acción Duración
Raspado Fresca 75/90º Borde/cara interna TR/U 10''
Raspado Fresca 75/90º Borde/cara interna TR/U 10''
Raspado Fresca 75/90º Borde/cara interna TR/U 20''
Alisado Semiseca 75/90º Borde/cara interna TR/U 20''
Alisado Semiseca 75/90º Borde/cara interna TR/U 10''
Alisado Semiseca 75/90º Borde/cara interna TR/U 30''
Raspado Seca 75/90º Borde/cara interna TR/U 10''
Raspado Seca 75/90º Borde/cara interna TR/U 20''
Raspado Seca 75/90º Borde/cara interna TR/U 30''
Alisado Semiseca 75/90º Borde/cara interna TR/U 10''
Alisado Semiseca 75/90º Borde/cara externa TR/U 10''
Bruñido Seca 180º Acción TR/U 10''
Bruñido Seca 180º Umbo TR/U 20''
Bruñido Seca 180º Umbo TR/U 30''
Raspado Fresca 75/90º Borde/cara interna TR 30''
Alisado Fresca 180º Umbo TR/U 10''
Alisado Fresca 180º Umbo TR/U 20''
Alisado Fresca 180º Umbo TR/U 30''

Tabla 2. Experimentos de tipo analítico realizados para interpretar el material malacológico de  Diconche. TR= Acción transversal. 
TR/U= Acción transversal unidireccional.
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cesado arcilla seca (Fig. 5), junto a una mayor presencia 
de surcos anchos e irregulares. Por el contrario, en los 
instrumentos que han procesado arcilla fresca destaca la 
presencia de estrías más finas y largas, que penetran más 
hacia el interior de la cara interna de la concha. De este 
modo la arcilla en estado fresco es menos abrasiva y más 
dúctil, lo que genera un desarrollo menor o más lento de 
los rastros de uso, y una mayor penetración de la materia 
en el filo activo del instrumento.

La actividad de raspado genera pulidos más desarrolla-
dos y cerrados sobre los instrumentos, junto a mayor canti-
dad de estrías y surcos dispuestos de forma más caótica. En 
cambio, el alisado genera mayor cantidad de estrías oblicuas 
e incluso en algún caso localizadas en longitudinal al borde 
activo. El umbo de las conchas de R. decussatus se ha mos-
trado muy funcional para realizar la actividad de bruñido 
final, incluso más que el borde de la concha. En las piezas 
experimentales utilizadas para el bruñido de arcilla semi-
seca se aprecia una mayor alteración macroscópica que en 
las piezas empleadas para realizar el alisado de arcilla fresca, 
donde apenas hay alteración de esta superficie.

La experimentación ha mostrado que el raspado puede 
hacerse con la arcilla fresca y seca, pero siempre empleando 
el borde de la concha. De la misma forma el alisado pue-
de realizarse también con la arcilla en estado fresco, pero 
en este caso tanto el borde cómo el umbo se ha mostrado 
efectivos para el desarrollo de esta acción. Sin embargo, si la 
arcilla esta semi-seca o seca esta acción es escasamente efec-
tiva, ya que realmente se produce un raspado sin conseguir 
alisar la superficie del vaso cerámico. Para realizar el pulido 
la arcilla debe de estar en un estado semi-seco, pero sola-
mente es funcional la utilización del umbo o de la superficie 
de la cara externa de la concha, ya que el borde presenta una 
insuficiente superficie de contacto para generar el bruñido 
de forma efectiva. De esta forma, las conchas de R. decussa-
tus son eficaces para realizar distintas actividades dentro de 
la producción cerámica, desde el trabajo inicial de alisado 
en fresco, hasta el bruñido de la arcilla seca previo a la coc-
ción.

4. Discusión 

Diversos trabajos ya han mostrado que la producción 
cerámica puede realizarse empleando diferentes instru-
mentos de trabajo. En este sentido ha sido documentado 
el empleo de instrumentos líticos (Anderson Gerfaud et al. 
1989; Gassin, 1993; Méry et al. 2007), óseos (Martineau y 
Maigrot, 2004), así como el uso de conchas para la deco-
ración (Salanova, 1992). La información etnográfica tam-

Además de estas  piezas se documentaron otras cinco 
con huellas de uso (46, 884, 975, 36 y 946) pero con un de-
sarrollo poco significativo para poder concretar la materia 
procesada. Teniendo en cuenta las alteraciones macroscópi-
cas de las zonas activas, con presencia de redondeamientos 
de grado bajo-medio, estas piezas podrían haber procesado 
alguna materia de dureza blanda-media no muy abrasiva, 
salvo en el caso del fragmento de R. decussatus 884, con 
una mayor presencia de estrías perpendiculares resultado de 
procesar una materia más abrasiva. En todos los casos la dis-
posición lineal del pulido indica la realización de acciones 
transversales.

Por último cuatro piezas (546, 582, 2277 y 1510) pre-
sentan un escaso desarrollo de las huellas de uso, lo que im-
pide confirmar su utilización. Estas piezas se recogen en este 
análisis bajo la hipótesis de un uso posible. 

Teniendo en cuenta las características de las huellas de 
uso documentadas en todas estas conchas se planteó la hi-
pótesis de que estas conchas podrían haber sido empleadas 
para el desarrollo de diferentes actividades vinculadas con la 
manufactura de la producción cerámica (Tabla 1).

3.2. La experimentación analítica 

Se ha realizado una experimentación analítica para desa-
rrollar diferentes acciones dentro del proceso de manufactu-
ra de cerámica. En concreto se han realizado 18 experimen-
tos (Tabla 2) empleando el borde o el umbo de conchas de 
R. decussatus para alisar, raspar y bruñir arcilla en diferentes 
estados, variando entre humedecida y seca. Para realizar la 
experimentación se empleó arcilla natural de granito, con 
una granulometría muy similar a las cerámicas recuperadas 
en Diconche. La pasta contenía principalmente inclusiones 
heterométricas de fragmentos de roca, cuarzo, feldespato, 
moscovita y biotita. La preparación de la arcilla para la ex-
perimentación se ha realizado eliminando manualmente las 
inclusiones minerales más grandes (mayores de 2 mm) y los 
restos de plantas. Finalmente se llevó a cabo una trilla para 
homogeneizar la pasta y  expulsar las burbujas de aire.

La experimentación realizada con arcilla fresca ha 
mostrado en los instrumentos un escaso desarrollo de las 
huellas de uso tras 10 minutos de trabajo, siendo nece-
sario al menos 20 minutos para obtener rastros significa-
tivos (Fig. 4). 

La diferenciación de las huellas entre el procesado de 
arcilla fresca y seca se basa en el desarrollo de un pulido 
más cerrado y brillante en los instrumentos que han pro-
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Fig. 5. Huellas de uso en instrumentos 
experimentales utilizados para bruñir 
arcilla seca. 1) Cara externa de la concha 
después de 10 minutos a 10X. 2) De-
talle de la misma zona a 100X. 3) Des-
pués de 20 minutos de actividad a 10X. 
4) Zona fotografiada anteriormente a 
100X. 5) Huellas de uso después de 30 
minutos de actividad a 10X. 6) Detalle 
de la misma zona de la concha a 100X.

Fig. 4. Huellas de uso en instrumentos 
experimentales después de raspar arci-
lla fresca. 1) Cara interna después de 
10 minutos de trabajo a 100X. 2) De-
talle de la misma zona a 200X. 3) Ras-
tros después de 20 minutos de trabajo a 
100X. 4) Misma zona a 200X. 5) Des-
pués de 30 minutos de actividad a 100X 
6) Misma zona de la concha a 200X.
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externa), estas conchas se habrían empleado para realizar el 
bruñido, aunque en ambos casos el trabajo ha sido de mayor 
duración que en el caso anterior o con la arcilla en un estado 
más seco.

Las piezas 36, 1204 (Fig. 3) y 1664 (Fig. 4) presentan 
unas características un tanto diferentes. Las huellas de uso en 
estos tres casos se documentan tanto en el borde de la con-
cha como en el umbo, con unas características diferenciadas 
en ambas zonas. Teniendo en cuenta la ubicación y caracte-
rísticas de las huellas de uso, el borde habría sido utilizado 
para llevar a cabo una tarea de raspado de la arcilla, siendo 
más complejo determinar el estado concreto de la materia. 
Por el contrario el umbo habría sido utilizado para realizar 
el bruñido, mostrando un mayor desarrollo de pulido, más 
cerrado y con mayor densidad de estrías y surcos irregulares. 
De esta forma estas tres piezas habrían sido utilizadas en dos 
fases diferenciadas de la manufactura de la cerámica produ-
cida en Diconche, tanto en los procesos iniciales orientados 
a dar forma al recipiente, como en el bruñido final previo a 
la cocción. El gran desarrollo de las huellas de uso mostrado 
en la mayor parte de los instrumentos de Diconche, que ha 
alterado de forma acusada la morfología natural de las con-
chas, tanto en el borde como en el umbo, hace pensar que es 
probable que hayan sido utilizados en varios ciclos produc-
tivos, es decir, para la manufactura de varias cerámicas. De 
esta forma estos instrumentos constituyen una muestra de 
utilización estandarizada orientada a realizar la misma ac-
ción técnica de forma reiterada dentro de diferentes ciclos 
de producción. Este tipo de uso contrasta con la utilización 
de este tipo de utillaje de concha en contextos vinculados a 
grupos con una economía basada en la caza y la recolección. 
De esta forma tanto durante el Paleolítico como el Mesolí-
tico el uso de los instrumentos de concha se ha mostrado de 
carácter expeditivo, orientado al desarrollo de acciones de 
corta duración y a procesar una amplia gama de materias 
de origen animal, vegetal y mineral (Cuenca Solana, 2013). 
Probablemente estos cambios respecto a la gestión de estos 
instrumentos de trabajo están vinculados con la sedentari-
zación de los grupos humanos a partir del V milenio BP, y 
con la posibilidad de mantener en uso el utillaje en el propio 
contexto mientras su efectividad permite el desarrollo de la 
actividad a la que es destinado.

5. Conclusión

La información obtenida a partir del análisis funcional 
de la colección malacológica de Diconche aporta una no-
vedosa perspectiva para la interpretación del sitio y de las 
estrategias económicas de los grupos humanos que ocupa-
ron el enclave. De esta forma se ha documentado la realiza-

bién aporta algunos referentes acerca del uso instrumental 
de conchas para esta función (Cuenca Solana et al. 2011). 
En el caso concreto de Diconche, teniendo en cuenta su 
localización a 45 kilómetros de la línea de costa actual, y 
la presencia de signos de una recolección post mortem 
(Gruet et al. 1999), a través de la aparición de organismos 
incrustantes en la cara interna de las conchas, todo parece 
indicar que el objetivo de esta captación no fue su consu-
mo bromatológico, sino su uso como instrumento de tra-
bajo. Esta hipótesis se apoya también en el elevado índice 
de conchas con huellas de uso, que se sitúa por encima del 
11%. En cuanto al rol desempeñado por estos instrumentos 
en las estrategias económicas de los grupos humanos que 
desarrollaron la ocupación del sitio, la comparación entre 
los resultados obtenidos en la experimentación analítica y el 
análisis del material malacológico permite establecer varias 
hipótesis para su interpretación.

Respecto a las acciones técnicas dentro del proceso de 
manufactura de cerámica podríamos diferenciar la reali-
zación de tres fases diferenciadas. De este modo las piezas 
188, 823, 783, 914, 1803 y 1390 presentan huellas de uso 
en el borde de la concha, en la arista, en la cara interna y, 
en algún caso, levemente en la cara externa debido a un 
contacto marginal con la arcilla procesada. Los resultados 
experimentales indican que podría tratarse de la realización 
de un trabajo de raspado de arcilla, en una fase inicial del 
proceso de manufactura de la cerámica. Más complejo es 
establecer el estado concreto de la arcilla procesada, debido 
a la diferente abrasividad de los desgrasantes naturales, que 
puede generar un desarrollo más o menos rápido de los ras-
tros de uso, o el desarrollo de un pulido algo más brillante y 
cerrado. En todo caso, lo más probable es que esta actividad 
se haya llevado a cabo con la arcilla en estado fresco, lo bas-
tante humedecida para que el raspado mediante el borde de 
la concha sea efectivo para moldear la cerámica en esta fase 
inicial de la producción. 

Las piezas 739, 107 y 315 presentan huellas de uso en la 
cara externa de la concha. La pieza 315 presenta también el 
mismo tipo de modificaciones en el borde dorsal posterior. 
Los resultados de la experimentación permiten interpre-
tar que estas huellas son causadas por la utilización de esta 
zona para realizar el bruñido o alisado de arcilla, aunque 
teniendo en cuenta la morfología de la cara externa de la 
concha de C. edule (739) parece más factible la hipótesis 
del bruñido. En todo caso se trata de un trabajo de corta du-
ración que no ha generado alteraciones importantes a nivel 
macroscópico. Respecto a las piezas 107 y 315, teniendo en 
cuenta las características y ubicación de las huellas de uso, 
así como la significativa modificación a nivel macroscópico 
de la zona activa (en ambos casos la parte central de la cara 
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ción de, al menos, una parte de la producción cerámica en 
el propio contexto. Además se ha podido reconocer cómo 
se han realizado algunos de estos procesos técnicos, a través 
del análisis de los instrumentos empleados para su desarro-
llo. Estas aportaciones contribuyen a reforzar el potencial 
de la metodología de análisis funcional como herramienta 
de acercamiento al conocimiento de lo modos de vida y de 
producción de los grupos humanos. 
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