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TÍTULO: "Abuela, enséñame a hacer una cesta como la tuya" 
 
AUTORAS: Jaime Vives-Ferrándiz Sánchez (ilustración y contexto arqueológico), Yolanda 
Carrión Marco, Carmen Mª Martínez Varea (contexto arqueológico) 
 
PRESENTACIÓN: Capazos, cuerdas, esteras…, objetos de esparto que utilizamos hoy y que 
enraízan en una tradición ancestral cuyo origen es difícil de rastrear, pero que se remonta al 
Paleolítico. Las técnicas actuales son similares a las utilizadas en época ibérica, que es el periodo 
representado en la ilustración. Herramientas halladas, como mazas o agujas, indican que los modos 
y los saberes no han cambiado a lo largo de milenios, gracias a la transmisión cultural. Nos 
preguntamos quién los fabricaba o cómo de expertas tenían que ser esas manos y nuestra respuesta 
ilustra artesanas que cobran vida enseñando en el ámbito familiar. 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ESCENA: 

En el registro arqueológico, el trabajo del esparto ha sido una artesanía “invisible” por su fragilidad 
y precaria conservación (Hurcombe, 2014), pero también “invisibilizada”, porque estos objetos no 
pertenecen a la esfera de actividades épicas, sino todo lo contrario, de lo cotidiano. Precisamente 
por eso, nos genera un interés a quienes pretendemos adentrarnos en esta intimidad de la vida 
doméstica y familiar de las sociedades del pasado. 



Esta artesanía invisible nació en el seno de sociedades cazadoras-recolectoras paleolíticas, para 
cubrir necesidades de almacenamiento y transporte, entre otras. Evidencias excepcionalmente 
conservadas, como las de Santa Maira, en Castell de Castells (Alacant) (Fig. 1) (Aura et al., 2020) 
y las de Cueva de los Murciélagos de Albuñol (Granada) (Martínez-Sevilla et al., 2023) manifiestan 
un gran control de las técnicas de cestería. El desarrollo de las actividades productivas de alimentos 
y la sedentarización de las poblaciones explica el continuo incremento de las evidencias de la 
artesanía del esparto desde el Neolítico hasta la Edad del Bronce (Alfaro Giner, 1984; Ayala Juan y 
Jiménez Lorente, 2007). 
 
En la Edad del Hierro está atestiguada la maestría de la técnica del trabajo del esparto en diversos 
yacimientos, que inciden en su presencia sistemática en contextos domésticos y artesanales, a pesar 
de los problemas de conservación intrínsecos a este material (Alfaro Giner, 1984). Precisamente, 
la ilustración recrea una escena generada a partir del estudio de un conjunto de 63 piezas realizadas 
en fibras vegetales procedentes de yacimientos del territorio edetano (Tossal de Sant Miquel, 
Castellet de Bernabé y La Monravana de Llíria y el Puntal dels Llops de Olocau), de Los Villares-
Kelin en Caudete de las Fuentes y La Bastida de les Alcusses en Moixent (Martínez Varea et al., 
2024); estas piezas forman parte de la colección del Museu de Prehistòria de València y permanecían 
inéditas salvo alguna escasa mención (Alfaro Giner, 1984; Bonet Rosado y Mata Parreño, 2002). 
 
El estudio de las técnicas reveló que el esparto se trabajó tanto en crudo, donde todavía es visible la 
morfología original de la hoja, como picado, donde se separan las fibras que conformaban la hoja, 
dos técnicas que se continúan aplicando hoy en día. Generalmente, se ha identificado el esparto 
picado en objetos de mayor calidad y más complejos, dada la mayor suavidad y plasticidad, en los 
que, además, se pueden combinar diversas técnicas. Con esta materia prima también se elaboraron 
cuerdas y cordelillos mediante el trenzado o la torsión (Fig. 2); estos podrían ser utilizados 
directamente, o ser elementos primarios para confeccionar otros artefactos más complejos, como 
cestas o esteras, también documentadas en el conjunto estudiado. Muchos de estos objetos se 
realizaron mediante la unión de pleitas, fajas de esparto trenzado con varios ramales, mediante la 
técnica de la cestería cruzada diagonal. También se han documentado otras técnicas, como la 
cestería en espiral para confeccionar una estera circular o un cesto, entre otras (Fig. 3). 
 
Las herramientas asociadas al trabajo del esparto son variadas, pero el carácter perecedero de 
algunas de ellas hace que la información que poseemos sobre ellas sea escasa para épocas pasadas: 
bastones o arrancaderas de madera para su recolección, mazas de madera para su picado, y agujas 
para la confección, son algunas de las que se utilizarían a lo largo del proceso. Algunas de ellas sí se 
conocen por materiales arqueológicos, caso de las agujas de hierro de La Bastida de les Alcusses 
(Fig. 3) o los mazos de madera como el conservado en el Tossal de les Basses (Fig. 4). La morfología 
de algunas de estas herramientas apenas ha variado desde época ibérica hasta la actualidad, como 
tampoco lo han hecho las técnicas empleadas por lo que podemos inferir que muchos de los 
elementos hechos en materiales perecederos fueron similares a los usados hasta hoy (Kuoni, 1981). 
Las acumulaciones de esparto documentadas en el Tossal de Sant Miquel o en La Bastida de les 
Alcusses indican que el acopio de materia prima se haría en espacios próximos a la casa, 
aprovechando la amplia disponibilidad de esparto en el territorio, y que este trabajo se realizaba en 
el espacio doméstico. Así se ha desarrollado este trabajo hasta la actualidad, siendo una actividad 



realizada preferentemente durante los meses de invierno y en el ámbito familiar, al menos en lo que 
se refiere a objetos sencillos de uso doméstico y agropecuario, y con una posible especialización en 
la confección de piezas complejas. Del mismo modo, en época ibérica parece documentarse una 
organización del trabajo con diferentes grados de especialización, dependiendo, posiblemente, del 
destino de los objetos manufacturados: así, los elementos más sencillos o las reparaciones de objetos 
podrían realizarse en el ámbito doméstico, mientras que habría una artesanía especializada en hacer 
objetos más complejos (caso de las esteras de esparto picado halladas en el Puntal dels Llops) que, 
además, parecen concentrarse en algunos espacios socialmente destacados, por lo que podrían ser 
accesibles únicamente a las élites (Bonet Rosado y Mata Parreño, 2002; Martínez Varea et al., 
2024). La práctica ausencia de talleres de esparto documentados, siendo el único caso la “Casa del 
Horno” de la Illeta dels Banyets (El Campello, Alacant) (Perdiguero Asensi, 2016), lleva a pensar 
que incluso esta artesanía especializada no requería de talleres, sino que podía realizarse en el ámbito 
doméstico o en el comunitario (Gosner, 2021). En el caso de La Bastida de les Alcusses, la 
distribución de las herramientas nos indica precisamente la existencia de varias escalas de trabajo, 
familiar y comunitaria, vinculadas respectivamente a las casas y a los espacios públicos del 
asentamiento (Vives-Ferrándiz Sánchez, 2022). 
 
Nuestra ilustración destaca los objetos de esparto y recrea una escena artesanal en el ámbito familiar, 
que se convierte así en un entorno de aprendizaje y de transmisión cultural entre diversas 
generaciones. En un patio se representan mujeres elaborando pleitas y cosiéndolas para confeccionar 
manufacturas para la casa y el campo, desde la cestería hasta la caballería, desde las cuerdas hasta el 
calzado, que se guardan a la espera de ser utilizadas. En diferentes planos de profundidad están 
presentes las manos expertas y las necesarias aprendices que serán las encargadas de perpetuar las 
técnicas y saberes que les han sido transmitidos. 
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