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Los contextos de producción de láminas de sílex en el 
valle del río Tajuña (Romancos, Brihuega, Guadalajara)

RESUMEN
Este trabajo ofrece los resultados preliminares obtenidos en la campaña de prospecciones realizada en el valle del río Tajuña durante 

los años 2023 y 2024, con el objetivo de identificar evidencias de extracción de sílex y talleres prehistóricos*. Destacan dos yacimientos con 
indicios de frentes de cantera, pozos y talleres de producción. Los materiales recuperados consisten en prenúcleos, núcleos, láminas de sílex 
y cerámica a mano. El registro material permite situar cronológicamente el uso de estos sitios entre el IV y el III milenio a.C.

LABURPENA
Lan honek 2023an eta 2024an Tajuña ibaiaren haranean, silexa erauzteko ebidentziak eta historiaurreko tailerrak identifikatzeko helburua-

rekin, egindako prospekzio kanpainan lortutako aurretiazko emaitzak eskaintzen ditu*. Nabarmentzekoak dira harrobiko aurrealdeen zantzuak, 
meazuloak eta produkzio-tailerrak dituzten bi aztarnategi. Hauek dira berreskuratutako materialak: prenukleoak, nukleoak, silex-xaflak eta 
eskuz egindako zeramika. Erregistro materialari esker, gune horien erabilera kronologikoki koka daiteke K.a. IV. eta III. milurtekoen artean.

ABSTRACT
This work presents the preliminary results of the archaeological survey carried out in the Tajuña valley in 2023 and 2024, with the aim of 

identifying evidence of flint extraction and prehistoric workshops*. Two sites stand out with evidence of quarries, pits and production works-
hops. The material recovered consists of flint precores, cores, blades and prehistoric pottery. The material record allows us to place the use of 
these sites chronologically between the 4th and 3rd millennia BC.
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1. INTRODUCCIÓN
Las actividades de explotación del sílex aumen-

taron en intensidad a partir del Neolítico, con las cre-
cientes necesidades de abastecimiento derivadas de 
un sistema económico productivo. Las innovaciones 
incluyeron la aparición de nuevos modos de extrac-
ción como pozos, canteras o minas (Consuegra y Díaz 
del Río, 2018). Determinar en qué medida existieron 

comunidades especializadas con acceso exclusivo a 
esta materia prima o si se trata de un sesgo en la inves-
tigación puede revaluar la dimensión social de estas 
producciones (Cruz-Berrocal y García-San Juan, 2013). 

Las grandes láminas de sílex ocuparon una posición 
destacada en la esfera socioeconómica durante el Neolí-
tico final-Calcolítico. Además de su aparición en contex-
tos domésticos, destaca su asociación al mundo funera-
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Fig. 1: 1).Mapa con la distribución de yacimientos de producción de grandes láminas en la península ibérica (basado en Morgado et al. 2008, 2011): 1) Can-
teras y talleres de Brihuega; 2) Montón; 3) La Tova; 4) Gallumbares; 5) Cerro del Reloj; 6) Puerto del Zegrí; 7) Loma de los Pedernales; 8) Malaver; 9) Valle del 
Turón; 10) Ardite; 11) Alcolea; 12) Andevalo; 13) Calañas; 14) Rio Mayor; 15) Caxarías. Elaborado con SimpleMappr (Shorthouse 2010). 2) Mapa geológico 
con columna estratigráfica de los sitios RM-1 y RM-2 que muestra la dispersión de materiales arqueológicos; 3 y 4) Ejemplos del sílex de los afloramientos 
de RM-1 y RM-2; 5 y 6) Microfotografías de láminas delgadas del sílex tomadas con nicoles cruzados, explicación en el texto. / 1) distribution of long blade 
quarries and workshops in Iberia (based on Morgado et al. 2008, 2011): 1) Brihuega; 2) Montón; 3) La Tova; 4) Gallumbares; 5) Cerro del Reloj; 6) Puerto 
del Zegrí; 7) Loma de los Pedernales; 8) Malaver; 9) Valle del Turón; 10) Ardite; 11) Alcolea; 12) Andevalo; 13) Calañas; 14) Rio Mayor; 15) Caxarías. Made 
with SimpleMappr (Shorthouse 2010); 2) Geology map with stratigraphic column of the RM1 and RM2 sites showing archaeological materials dispersion; 3-4) 
Examples of flint from outcrops at RM1 and RM2. 5-6) Thin sections.

rio (García-Puchol y Cabanilles, 2009; Gibaja et al., 2009). 
Ambas condiciones no son excluyentes; un alto porcen-
taje de las láminas depositadas en contextos funerarios 
presenta estigmas de uso, generados principalmente por 
el procesado vegetal (Gibaja y Mazzucco, 2023). 

En la península ibérica persiste un fuerte desequi-
librio entre la escasez de puntos de extracción y la am-
plia distribución de los productos finales, a excepción 
de su tercio sur (Fig.1:1), que concentra la mayoría 
de sitios identificados. El vacío hasta alcanzar el sur 
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de Francia solo era interrumpido por el yacimiento de 
Montón y Mara en Zaragoza (Royo et al., 2009), que 
abría la existencia de esta tecnología a nuevas regio-
nes. Asimismo, los centros de producción existentes 
ofrecen escasos contextos arqueológicos que permi-
tan una adscripción cronocultural, que ha de determi-
narse a través de los centros receptores (Morgado et 
al., 2008). 

El sector suroeste de la provincia de Guadalajara, 
rico en afloramientos de sílex, ofrecía las cualidades 
idóneas para los objetivos de este proyecto: identificar 
evidencias de áreas de extracción de sílex y sus talle-
res asociados (Triguero et al., en prensa 2025). Para 
ello, se escogió el tramo medio del río Tajuña, entre los 
municipios de Brihuega y Horche, como eje vertebra-
dor del estudio. Esta comarca -La Alcarria- se articula 
como un páramo tabular de gran superficie y altitud (c. 
1000 m.s.n.m.) interrumpido por valles más atempera-
dos. En este trabajo se presentan los resultados de la 
prospección geoarqueológica atendiendo a los diferen-
tes aspectos de las canteras y talleres documentados: 
materia prima, tipo de explotaciones y tecnología lítica.

2. ANTECEDENTES
El centro de la península ibérica ha sido conside-

rado receptor de avances técnicos foráneos durante 
los inicios de la Prehistoria reciente, así como una re-
gión escasamente poblada y de desarrollo retardata-
rio (Abascal, 1982; vid. Antona del Val, 1986; Bueno 
et al., 2001). La falta de investigaciones sistemáticas 
queda patente en el tramo medio del Tajuña, con es-
casas publicaciones a pesar de los indicios de la carta 
arqueológica regional, cuyos materiales necesitan una 
exhaustiva revisión. Los únicos trabajos se refieren a la 
cueva de La Galiana, en Horche (Ruiz-Pérez, 1991) y 
El Castillo de Lupiana (Ruiz-Pérez, 1997), precedidos 
de una prospección realizada en los años 70 por J.M. 
Abascal (1982).

La cueva de la Galiana, mencionada temprana-
mente por H. Obermaier (1925), se sitúa en el tramo 
final del río Ungría, afluente del Tajuña. Allí, M. Ruiz-Pé-
rez (1991) recuperó 235 fragmentos cerámicos de una 
terrera junto a la entrada, pertenecientes principalmen-
te a vasos de borde exvasado y cuencos de peque-
ño tamaño que relaciona con un horizonte Cogotas I. 
El Castillo de Lupiana (Ruiz-Pérez, 1997) se sitúa en 
un espolón rocoso que domina la confluencia de los 
ríos Ungría y Matayeguas. J.M. Abascal recogió mate-
riales que asignó al Bronce tardío (1982) y, posterior-
mente, M. Ruiz-Pérez realizó un estudio cerámico en el 
que identificó formas propias de la edad del Bronce y 
del Hierro, con fragmentos tanto a mano como a torno 
(Ruiz-Pérez, 1997). En la citada prospección del valle 
del Tajuña (Abascal, 1982), el autor no diagnosticó ma-
teriales anteriores a la Edad del Bronce, pero consta-
ta la presencia de elementos laminares y cerámicas a 
mano en superficie, así como dos hachas pulimentadas 

junto al cauce del Ungría procedentes de un hallazgo 
casual producido a comienzos del siglo XX.

3. METODOLOGÍA
La primera fase del proyecto, en la que se enmarca 

este trabajo, ha consistido en una prospección geoar-
queológica extensiva para identificar los afloramientos 
de sílex y la dispersión de los materiales arqueológicos. 
Se ha realizado un mapa geológico y una columna es-
tratigráfica actualizada de los sitios documentados con 
la identificación de los niveles con sílex. El estudio pe-
trográfico ha consistido en el análisis mediante lámina 
delgada y microfotografía para identificar las caracte-
rísticas internas del sílex. Las piezas y las estructuras 
negativas han sido georreferenciadas para establecer 
la distribución y funcionalidad de los espacios. La me-
todología de estudio de los materiales líticos se ha ba-
sado en un análisis tecnotipológico (Inizan et al., 1995) 
para la clasificación del registro lítico completo y de las 
características tecnológicas de cada pieza, así como 
la identificación de su posición en la cadena operativa.

4. RESULTADOS
4.1. Los talleres de Romancos: RM1 y RM2

Se ha localizado un total de ocho sitios con presen-
cia de grandes núcleos de láminas de sílex a lo largo de 
5,83 km del valle del río Tajuña. En dos de ellos, Roman-
cos1 -RM1- y Romancos2 -RM2- hemos identificado ex-
tracción de sílex, preparación de núcleos y elaboración 
in situ de láminas. Los sitios se encuentran a ambos már-
genes del arroyo del Berral, junto a su confluencia con 
el Tajuña y a unos 30m sobre el fondo de valle (Fig.1:2). 
Los modos de extracción de sílex detectados compren-
den el aprovechamiento mediante un frente de cantera 
o trinchera (Fig.2) y, localmente, pequeñas remociones 
de terreno subcirculares de unos 3 m de diámetro que 
presentan gran cantidad de restos de talla en su interior.

4.1.1. Análisis tecnotipológico
En los talleres y sus inmediaciones, fueron recupera-

dos un total de 81 núcleos en distintos estadios de pro-
ducción (Fig. 3; Tabla.1). 31 núcleos (38%) se encuentran 
en la fase de configuración previa a la explotación, con 
una longitud que oscila entre los 83 mm y los 253 mm. Pre-
dominan los núcleos esbozados con 2 crestas (18), segui-
dos de los de 3 (10), 1 (2) y 4 (1). La media de los ángulos 
de las crestas es de 96°, encontrándose los valores entre 
71° las más agudas y 118° las más obtusas. De estas 31 
preformas únicamente 5 están fracturadas, siendo la ubi-
cación más común la zona mesial (4) seguida de la distal 
(1). El descarte de estos núcleos puede ser explicado por 
varios motivos, como: mala volumetría (15), presencia de 
imperfecciones como geodas o fisuras internas (2) y acu-
mulación de errores no resolubles (2), si bien 12 piezas no 
presentan motivos aparentes para su descarte.
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El grupo más abundante corresponde a los nú-
cleos en plena producción (47), con longitudes que 
oscilan entre los 73 mm y los 353 mm. En este grupo, 
la presencia de crestas queda reducida a núcleos con 
2 crestas visibles (12), 1 (27) y 0 (8). La media de los 
ángulos de las crestas no explotadas es de 108°, con 
valores mínimos de 91° y máximos de 131°. El ángulo 
entre la plataforma de percusión y la tabla de explo-
tación presenta valores comprendidos entre los 79° y 
los 87°, con una media de 83°. Encontramos una clara 

predominancia de la explotación del plano frontal con 
un total de 35 piezas (75%), seguido de los esquemas 
de explotación frontoperimetrales con 9 piezas (19%) y 
un único efectivo perimetral (2%). El grupo lo comple-
ta un núcleo de difícil diagnóstico y otro con solo dos 
crestas explotadas. La longitud máxima de los negati-
vos visibles alcanza una longitud máxima de 340 mm, y 
un grosor de 28 mm. Un total de 26 núcleos aparecen 
fracturados, 13 en su zona mesial y 7 en la distal. Los 
motivos responden principalmente a impactos poste-

Fig. 2: Evidencias en el terreno de las actividades para la extracción del sílex: 1) cubetas subcirculares asociadas a restos de talla; 2 y 3) frentes de cantera o 
trincheras. / Field evidence of flint mining activities. 1) sub-circular structures associated with debris; 2-3) quarry faces and/or trenches.
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Fig. 3: Materiales arqueológicos documentados en RM-1 y RM-2. 1 y 2) prenúcleos; 3 y 4) núcleos de láminas en producción; 5-15) láminas de sílex y detalles 
tecnológicos de los tipos de talones: a) facetado; b) puntiforme (consecuencia de astillado); c) diedro agudo. / Archaeological materials retrieved in RM1 
and RM2. 1–2) core preforms; 3-4) cores in production; 5-15) blades and technological details of platform types: a) faceted; b) punctiform; c) sharp dihedron.
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riores a su abandono (12) y la presencia de geodas 
(1), mientras que el resto de fracturas no pueden ser 
diagnosticadas debido al estado de conservación de 
las piezas. El motivo de abandono es, en su mayoría, 
no determinable (34) Otros motivos observados son 
la presencia de reflejados en el plano de explotación 
(7) y en la plataforma (1) y la presencia de geodas y 
fracturas internas (4). Encontramos un ejemplar posi-
blemente terminado de explotar mediante presión con 
muleta. De forma anecdótica, dos núcleos presentan 
tratamiento térmico intencional y 7 de ellos aparecen 
reutilizados como percutores o “bujardas” (Morgado y 
Martínez-Sevilla, 2013).

Las láminas recuperadas ascienden a 30. Debido 
a la alta tasa de fractura (93%), las medidas no son re-
presentativas de la realidad del conjunto. Encontramos 
longitudes comprendidas entre los 32 y los 143 mm, así 
como anchuras máximas de 39 mm y mínimas de 20 
mm. La ubicación más común de las fracturas se repar-
te equitativamente entre las zonas distal (13), mesia-
les (13) y proximal (11), con un gran número de piezas 
fracturadas en varias zonas (13). Casi la totalidad de las 
piezas (28) presentan fractura por flexión. El perfil do-
minante es el rectilíneo (20) seguido del convexo (10). 
El análisis de los negativos de la cara dorsal muestra 
un total de 12 elementos de cresta bifacial mientras que 
el resto de soportes presentan 2 o más negativos de 

dirección proximal. El tipo de talón predominante es el 
diedro (10), seguido del facetado (2) y el liso (1) (Fig.3 
a, b y c). Los ángulos dorsales oscilan entre los 74° y 
los 87°, mientras que los ventrales están comprendido 
entre los 92° y los 107°. La presencia de bulbos o labios 
marcados queda reducida a 7 elementos. Una única 
pieza presenta retoque denticulado, configurando un 
posible diente de hoz. La reconstrucción de la cade-
na operativa se relaciona con la extracción mediante 
la técnica de presión con palanca para los soportes de 
mayor formato, siguiendo los estigmas técnicos pro-
puestos (Pelegrin y Morgado, 2007). Las escasas ce-
rámicas a mano recuperadas carecen de decoraciones 
o morfologías definidas y no permiten, por el momento, 
una adscripción cronocultural precisa.

4.2. Estudio geológico de los sitios RM1 y RM2
4.2.1. Formación de los afloramientos RM1 y RM2

Los materiales arqueológicos de Romancos pre-
sentan una distribución dispersa sobre las laderas de 
los relieves detríticos y carbonatados de edad Mioceno 
que afloran en los valles del arroyo del Berral y del río 
Tajuña, así como de otros tributarios (Fig.1:2). En la ma-
yoría de la superficie encontramos depósitos de ladera, 
generalmente coluviones de escaso espesor. Puntual-
mente, se pueden observar también mayores concen-

NÚ
CL

EO
S

PREFORMADO EXPLOTACIÓN AGOTADOS TOTAL

LONGITUD DEL 
PLANO DE TALLA

70-166mm 18 40 1 59

167-262mm 13 6 - 19

263-360mm - 1 - 1

Nº CRESTAS

0 - 6 - 6

1 2 27 1 30

2 18 12 - 30

3 10 - - 10

4 1 - - 1

TIPO 
EXPLOTACIÓN

Frontal - 35 1 36

Frontoperimetral - 9 - 9

Perimetral - 1 - 1

MOTIVO 
ABANDONO

Geoda 1 2 - 3

Fractura interna 1 2 - 3

Error de Talla 15 8 - 23

LÁ
M

IN
AS

COMPLETAS FRACTURADAS TOTAL

LONGITUD
<100mm 1 25 26

>100mm 1 3 4

PERFIL
Convexo 2 8 10

Rectilíneo 1 19 20

TIPO DE TALÓN

Diedro 1 9 10

Facetado 1 1 2

Liso - 1 1

Astillado - 2 2

Tabl. 1: Tabla sintética con 
los elementos más destaca-
bles del análisis tecnotipo-
lógico de núcleos y láminas 
(excluidos los materiales 
con características inde-
terminables). / Summary 
table with the most relevant 
elements of the technolo-
gical analysis of cores and 
blades (excluding materials 
with indeterminable charac-
teristics)
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traciones de restos de talla y de grandes nódulos en 
zonas donde la erosión ha producido un lavado de los 
sedimentos finos sin consolidar durante el desmantela-
miento erosivo de las laderas. Es difícil evaluar el grado 
de remoción de los materiales tanto por fenómenos de 
ladera como por la acción antrópica posterior, sin em-
bargo, la relación entre las acumulaciones de restos y 
los afloramientos de sílex queda patente.

4.2.2. Origen y características del sílex en los aflora-
mientos de Romancos

Desde un punto de vista litológico, los afloramien-
tos de Romancos están descritos en el mapa geológico 
(hojas 511 y 536) como una acumulación de más de 
120 m de potencia de arcillas y lutitas rojas, margas 
y yesos que intercalan niveles de calizas, areniscas y 
conglomerados de edad Aragoniense medio a Valle-
siense que culminan, a cierta distancia del yacimien-
to, en las Calizas del páramo, de edad pliocena. Estos 
niveles básicamente detríticos de origen aluvial distal 
y lacustre contienen a veces nódulos de sílex que pue-
den alcanzar más de un metro de diámetro. En otros 
casos se encuentran nódulos decimétricos más disper-
sos, a veces de forma algo tabular, relacionados con 
afloramientos de lutitas y niveles de carbonatos. Dado 
que se trata de sílex de origen diagenético (Bustillo, 
1976; Bustillo y Bustillo, 1987), muchos de estos nive-
les no presentan una gran extensión lateral, sino que 
afloran puntualmente como nódulos dentro de los de-
pósitos detrítico-carbonatados. Debido a su resistencia 
a la meteorización, es frecuente encontrar los grandes 
nódulos de sílex en la superficie de las laderas.

La columna estratigráfica que hemos elaborado 
(Fig.1:2) muestra varios niveles de sílex a lo largo de 
todo su espesor. Los inferiores se intercalan entre las 
lutitas rojizas y grises ricas en niveles de detríticos grue-
sos (areniscas y conglomerados), en un nivel concreto 
de limos arenosos de carbonato, bien estratificados, 
que alcanza unos 15-17 m de potencia, y constituye la 
principal fuente de sílex del yacimiento. Por encima de 
este, intercalados entre lutitas con bancos de caliza, a 
veces nodulosa, aparecen niveles nodulares dispersos. 

Esta descripción coincide con lo expuesto por M. 
A. Bustillo (1976), que incluyen un nivel de calizas con 
abundante sílex cerca de la base de la columna y otros 
a techo, que podrían corresponder a las calizas del 
Páramo. El nivel más rico de la parte media registrado 
por nosotros coincide, probablemente, con el primero 
descrito por Bustillo y correspondería a uno de los tres 
niveles silíceos fundamentales que se definieron en la 
cuenca. Anecdóticamente aparecen cantos rodados 
de sílex asociados a algunos conglomerados, dentro 
de los propios depósitos terciarios y en la base de 
nuestro nivel intermedio.

Desde el punto de vista geoquímico y textural, la 
gran mayoría de los nódulos de sílex presentan una au-

reola opalina y un córtex visible. Los colores más comu-
nes del sílex son el blanco, relacionado con un mayor 
grado de silicificación, aunque también aparecen tona-
lidades grises, rosadas o rojizas (Fig. 1:3 y 3). El sílex 
posee un aspecto opaco y, en algunos casos, translú-
cido, con una textura wackestone. Pequeñas geodas 
de entre 1 mm y 2 cm, rellenas o parcialmente rellenas 
de macrocuarzo y óxidos de hierro, se observan en una 
matriz fina donde también abunda el microcuarzo fi-
broso de elongación negativa (length-fast chalcedony), 
con morfología esferulítica y botrioidal de calcedonia. 
El sílex está compuesto principalmente de cuarzo, y las 
aureolas blanquecinas en su exterior están formadas 
mayormente por ópalo (Bustillo y Bustillo, 1987), al igual 
que las venas que ocasionalmente se rellenan de ópalo 
azulado. Este sílex reemplaza moldes lenticulares de 
cristales de yeso, que han experimentado un proceso 
intermedio de calcificación (Fig. 1: 4 y 5).

5. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS DE ESTUDIO
Las canteras y talleres del rio Tajuña mejoran nues-

tro conocimiento sobre la producción de grandes lá-
minas en la península ibérica (Fig.1), en especial para 
una región con pocas evidencias de este tipo de yaci-
mientos. Los cerca de 6 kilómetros de valle en los que 
hemos evidenciado talla laminar abren la puerta a la 
aparición de nuevos talleres y áreas de captación. Des-
taca la presencia de un núcleo en fase de explotación 
de grandes proporciones (353mm), que serviría de so-
porte para la producción de lo que se ha denominado 
como “superblades” (>250 mm), una variante cuyo rol 
dentro de la producción de grandes láminas está aún 
por determinar (Gurova et al. 2016; Slavchev 2012).

Esta tecnología puede situarse entre el Neolítico fi-
nal y el Calcolítico precampaniforme, aproximadamen-
te a finales del IV milenio a.C. y la primera mitad del III 
milenio a.C., (Morgado et al. 2008; Gibaja et al. 2009). 
En la provincia de Guadalajara poseemos escasos da-
tos sobre la aparición y producción de industria laminar 
estandarizada, especialmente en gran formato. Sin em-
bargo, poseemos dos fechas relevantes asociadas a 
contextos funerarios que ratifican indirectamente esta 
cronología. La primera corresponde al enterramien-
to calcolítico de Jarama II (UBAR-571: 2891-2622 cal. 
a.C.: Jordá y Mestres 1999) con una gran lámina que, 
por tamaño y características tecnológicas, es asimilable 
a las producciones de Brihuega. El dolmen del Portillo 
de las Cortes aportó una colección lítica con al menos 
una gran lámina y fragmentos de estas, así como una 
fecha relativamente antigua (Beta 334952: 3939-3702 
cal. a.C: Bueno et al., 2015). Cronoculturalmente, los ta-
lleres del Tajuña pueden ser clave en la articulación de 
las difusas demarcaciones del Neolítico final meseteño 
y el Precampaniforme (Aliaga, 2008; Rubio de Miguel, 
1999-2000), así como aportar datos para la extinción de 
esta tecnología a mediados del III milenio en gran parte 
de la Península (Morgado et al. 2008:320).



IgnacIo TrIguero, LuIs Luque, José a. Lozano-rodrIguez, samueL casTILLo-JIménez y FrancIsco marTínez-sevILLa

Munibe Monographs. Anthropology and Archaeology Series • 3 (2025) • Online First • Donostia-San Sebastián • ISSN 2530-4720 - elSSN 2530-4739

Los resultados preliminares de este proyecto nos 
llevan a proponer los siguientes objetivos para una pos-
terior fase de la investigación: excavación y datación 
de las estructuras negativas detectadas y un estudio 
comparativo tecnológico, geológico y geoquímico con 
materiales regionales y suprarregionales en contextos 
domésticos y sepulcrales para establecer las redes de 
circulación de los productos elaborados en el valle del 
río Tajuña.
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