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LA MINA DE SILEX DE LA VENTA. 
INVESTIGACIONES ARQUEOLOGICAS 
DE 1990-1991 

A. RAMOS MILLAN 
B. PENA GONZALEZ 
M. DEL M. OSUNA VARGAS 
A. TAPIA ESPINOSA 
J.C. AZNAR PEREZ 

INTRODUCCION 

El presente informe presenta los resultados globales obte
nidos en las primeras investigaciones arqueológicas sistemáti
cas realizadas en el yacimiento de La Venta (Orce, Granada) . 
Dichas actividades fueron desarrolladas de manera ininte
rrumpida entre junio de 1990 y Agosto de 1 99 1 ,  aunando los 
trabajos de campo y laboratorio para el estudio paralelo de 
las estructuras y materiales del registro arqueológico, con el 
fin de ofrecer una lectura integral del yacimiento en el VI 
Symposium Internacional del Sílex celebrado en nuestro país. 
Desde su descubrimiento en 1984, la mina de sílex de La Ven
ta era sólo conocida a partir de prospecciones extensivas de 
su registro superficial (Moreno y otros, 1987; Ramos Millán, 
1987 a y b) , por lo que los estudios actuales representan el 
inicio de investigaciones intensivas en el  yacimiento. Los 
resultados obtenidos hasta el presente quedan reflejados en 
una pormenorizada producción científica (véase las referen
cias bibliográficas de los años 1 99 1  y 1 992)  y divulgativa 
(exposición arqueológica "La economía primitiva de la pie
dra" y el vídeo "Los primeros trabajos arqueológicos en la 
mina de sílex de La Venta") . 

Como ha sido dado a conocer, el yacimiento fue descubier
to durante las prospecciones regionales realizadas en la Sierra 
de Orce y María, una formación subbética con importantes 
depósitos de rocas silíceas en afloramientos de margas radio
laríticas y calizas con sílex. Las prospecciones tenían como 
objetivo el descubrimiento y valoración de explotaciones de 
sílex en la Sierra a efectos del estudio del suministro de sílex 
del asentamiento de El Malagón (III milenio a. C.) , en el mar
co del Proyecto Millares. La Venta presenta uno de estos 
depósitos de sílex explotado durante la Prehistoria, y en el 
enclave geográfico de mayor accesibilidad de la Sierra de 
Orce, el Puerto de Periate (Fig. 1 ) .  Las primeras prospeccio
nes en el yacimiento localizaron una distribución de clastos 
de sílex y calizas con abundantes artefactos en una suave lade
ra donde afloraban margas radiolaríticas y calizas con sílex. El 
yacimiento se situaba en las antiguas tierras de cultivo del cor
tijo de La Venta, y su superficie había sido recientemente 
transformada para adecuarla a la agricultura forestal . Los 
sílex tallados se distribuían de una manera diferencial en 
unos 200 m. ladera abaJo. En una gradación de dispersiones y 
concentraciones, destacaban dos núcleos situados en las cotas 
más elevadas de la ladera. Eran las posiciones geomorfológi
cas más óptimas para comprender a dichos núcleos como las 
áreas fuente de toda la distribución ladera abaJo, y sus sílex 
no alterados explicitaban el carácter sedimentario primario 
de los espacios que ocupaban, esto es, contextos sedimenta
rios de desechos líticos directamente heredados de las activi
dades prehistóricas de la explotación del sílex. El estudio pre
liminar que estas exploraciones extensivas llevaron a cabo, 
ofrecía los resultados de naturaleza histórica y arqueológica 
que han sentado las bases de las investigaciones actuales. 
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La investigación de campo ( 1 99 1 ) .  

Las investigaciones arqueológicas en La  Ven ta debían 
orientarse teniendo presente dos principales características 
sedimentarias de la estructura de su registro arqueológico. De 
una parte , determinados procesos naturales y antrópicos 
recientes habían formado el yacimiento, dando lugar a evi
dentes contextos primarios y secundarios. De otra, la estructu
ra del registro arqueológico era de naturaleza minera. Los 
sílex tallados presentaban facies petrográficas no existentes 
en los depósitos superficiales propios de la ladera, y sólo podí
an responder así a previos sílex minados. Se convertían por 
ello en los primeros documentos de los contextos sedimenta
rios primarios propios de la explotación prehistórica del sílex. 
Los abundantes sílex tallados superficiales denunciaban la 
existencia en La Venta de una estructura tripartita básica de 
contextos primarios, modelo generalizado en las minas de 
sílex investigadas: los núcleos de las distribuciones de artefac
tos se situaban en la superficie sobre el depósito de sílex 
explotado en el subsuelo, y entre estos dos fenómenos debie
ran aparecer las estructuras de extracción del sílex. 

Los resultados preliminares de relevancia histórica han 
sido sin duda los determinantes del inicio de investigaciones 
sistemáticas en La Venta. Estos resultados aseguraban que La 
Venta fue una mina de sílex del Ill milenio a.C. explotada 



por el asentamiento de El Malagón. Por un lado, la cronolo
gía relativa que indica la cultura material de La Venta, por 
otro, las correspondencias petrográficas y tecnológicas entre 
los sílex de La Venta y El Malagón, y por último, un conoci
miento preciso de la geografía prehistórica de la región,  
redundaban en dicho marco temporal y espacial para una 
adecuada contextualización histórica del yacimiento. 

En estas conclusiones de primer orden radica todo el 
interés de las actuales investigaciones. Como investigaciones 
históricas mediadas por estudios arqueológicos, este interés 
es doble y referido tanto a las expectativas de conocimiento 
prehistórico como arqueológico,  las dos disciplinas que 
polarizan la significatividad científica de las investigaciones 
en curso. 

Por un lado, la reducida área del campo minero (menos de 
1 hectárea) , posibilitaba programar el dispositivo metodológi
co desarrollado en el estudio de las minas de sílex europeas. 
La Venta era así uno de los yacimientos idóneos para el  
comienzo de los estudios de la minería del  sílex en la Penín
sula Ibérica, tema extraño en nuestro país por más de multi
plicarse desde hace décadas los estudios de minas prehistóri
cas de sílex en las vecinas regiones europeas. Las investigacio
nes en La Venta se ofrecían así como una experiencia piloto 
que permitiría abordar programas de investigación arqueoló
gica de los abundantes campos mineros de sílex presentes en 
las Cordilleras Béticas. 

No obstante y como interés central , estos programas de 
investigación arqueológica deben ser relevantes para la cons
trucción histórica. Las investigaciones en La Venta albergan 
sobre todo importantes esperanzas de conocimiento históri
co. Una explotación minera de sílex es un registro material 
de las actividades económicas del pasado y como tal ha de ser 
estudiada. Las relaciones arqueológicas establecidas entre El 
Malagón y La Venta, aseguran por otro lado estar dentro de 
un contexto etnográfico de explotación prehistórica de recur
sos, marco extraño en las investigaciones arqueológicas, cual
quiera que fuese el recurso bajo estudio. La Venta aparece así. 
en una posición arqueológica privilegiada para la investiga
ción histórica ( Ramos Millán , 1 987b, 1 99 1 c  y en prensa; 
Ramos Millán y Martínez Fernández, 1 99 1 ;  Ramos Millán y 
otros, 1991 y 1992) . 

A tenor de una visión integrada de la cultura, un registro 
de las actividades económicas del pasado debe reflejar las 
pautas generales de la economía de la sociedad. Es aquí 
donde queda perfilado el interés central que nos ocupa, 
partir de la especificidad que representa el estudio arqueo
lógico de la explotación de rocas silíceas , para poner de 
relieve las disposiciones económicas que regían en las socie
dades del 111 milenio a.C.,  eje central sobre el que discurre 
el debate sobre las primeras sociedades complejas en la 
Península Ibérica. 

l. UNA METODOLOGIA INTERDISCIPLINAR PARA EL ESTUDIO 
DE LA ESTRUCTURA DEL REGISTRO ARQUEOLOGICO 

El modelo sedimentario formativo del yacimiento de La 
Venta, determinaba la investigación interdisciplinar que se 
debía desarrollar. Esencialmente, estábamos frente a un regis
tro sedimentario dominado por formaciones superficiales de 
concentraciones de clastos de índole cultural y natural. Previ
siblemente, sólo en contextos sedimentarios muy determina
dos como eran los núcleos de las concentraciones superficia
les, como contextos primarios, los artefactos aparecerían tam
bién en posiciones subsuperficiales, pero siempre como partí
culas sedimentarias en la estratigrafia superior del suelo. Con-

textos estratificados sólo podían esperarse en los rellenos de 
las estructuras de extracción del sílex. Estas circunstancias 
teóricas permitían una investigación progresivamente selecti
va desde la superficie al subsuelo, un muestreo estratificado 
de los fenómenos geoarqueológicos que estructuraron el yaci
miento de La Venta. 

La investigación de campo 

La investigación de la estructura del yacimiento requería 
un estudio detallado de las formaciones superficiales que 
representaban los sílex tallados, así como el correspondiente 
conocimiento del subsuelo que mostrara la relevancia sedi
mentaria de tales industrias, las condiciones geológicas del 
depósito de sílex y las posibles estructuras de extracción col
matadas con sedimento arqueológico. El desarrollo de una 
arqueología intensiva de superficie, interesada en las distribu
ciones superficiales de clastos y en las lecturas geofísicas del 
subsuelo, ha permitido orientar la excavación de sondeos y 
las excavaciones sistemáticas hacia el estudio de las estructu
ras arqueológicas primarias (Ramos Millán y otros, 1991a y b, 
1992) (Fig. 2) . 

Las distribuciones superficiales de clastos 

La distribución de fragmentos de sílex y calizas de origen 
natural (geofactos) o cultural (artefactos) sobre la superficie, 
fue considerada como la fenomenología básica desde donde 
plantear y responder un primer y sólido cuestionario relativo 
a la estructura del registro arqueológico de La Venta. Se ofre
cía la posibilidad de definir desde la superficie los contextos 
sedimentarios primarios y secundarios del registro arqueoló
gico, y acceder así a los contextos materiales etnográficos de 
la explotación del sílex. Junto a estos clastos líticos, aparecían 
en la superficie escasos restos de cultura material prehistórica 
(cerámica, molino de mano) y frecuentes restos de cultura 
material contemporánea. 

Un análisis distribucional de clastos era necesario para 
conocer la organización de las diferentes poblaciones de los 
mismos en la superficie de La Venta. Un modelo explícito 
sobre las pautas generales de la estructura distribucional per
mitió programar un muestreo orientado hacia la obtención 
de los datos pertinentes y relevantes para que el análisis distri
bucional de clastos fuera solvente al respecto. 

La información necesaria debía ser de naturaleza geológi
ca, arqueológica y geomorfológica. Los clastos podían ser 
geofactos y responder exclusivamente a formaciones superfi
ciales naturales propias de la ladera de La Venta. Por otro 
lado, la mayor población de clastos correspondía a los artefac
tos originados en la explotación prehistórica del sílex, artefac
tos que habían sido objeto igualmente de los fenómenos 
superficiales propios de la ladera. Las distribuciones se mani
festarían en su integridad como formaciones superficiales 
relativas a los contextos geomorfológicos superficiales de 
dicha ladera. 

El estudio de las formaciones superficiales de clastos exigía, 
pues,  una lectura integrada de documentos  geológicos, 
arqueológicos y geomorfológicos, que permitiesen definir las 
distribuciones naturales y las arqueológicas y precisaran pro
gresivamente el carácter sedimentario primario o secundario 
de éstas. Con el fin de la obtención de los datos correspon
dientes, fue diseñado un programa de prospecciones que pre
sentaría desarrollos extensivos e intensivos en función de los 
fenómenos bajo estudio: las prospecciones de áreas y las pros-
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Mapa de intensidades magnéticas. 

pecciones de transects accederían a las poblaciones de clastos 
en dos estratos de tamaños, los formatos mayores y menores 
respectivamente. 

l.  Las prospecciones de áreas 

Estas investigaciones pretenden llevar a sus justos términos 
los conocimientos generales que se han mantenido desde las 
primeras exploraciones del yacimiento y que han orientado el 
inicio de las investigaciones actuales. Se trataba de un recono
cimiento marco de los fenómenos geológicos, arqueológicos y 
geomorfológicos en toda la ladera de La Venta a partir del 
desarrollo de tres programas: 

a) El programa de topografía general de La Venta ( 1 : 250) 
Ha dado lugar al mapa geográfico de La Venta, base plani

métrica de las investigaciones y fuente principal de las infor
maciones geomorfológicas naturales y antrópicas. 

b) Las prospecciones superficiales de áreas 
Las prospecciones realizarían una definición planimétrica 

con apoyo fotográfico de los rasgos geológicos, arqueológicos 
y geomorfológicos, procediendo por plantas a escala 1 : 20 
(Planimetría general de La Venta) . En relación a las informa
ciones geológicas, las plantas registrarían las áreas ocupadas 
por exposiciones de roca, suelos y distribuciones de clastos de 
formatos mayores sin recurrir a su recogida (bloques y can
tos) . Han dado como resultado el mapa geológico de La Ven
ta, que muestra las estructuras geológicas y las litologías que 
se definían en el mapa geológico 1 :50.000 (Proyecto Magna) , 
ahora a la escala métrica que exigían nuestras investigaciones 
en la geología minera del sílex. Los estudios del subsuelo, 
especialmente las prospecciones geofísicas y los sondeos, per
mitirían posteriormente acceder a los detalles estructurales 
oportunos mediante la realización de los cortes geológicos. 

Las informaciones arqueológicas determinarían el área 
ocupada por las distribuciones de clastos menores, población 
de tamaños que globalmente responde a material arqueológi
co y ello tampoco hacía necesario la recogida de muestras. 
Esta planimetría de distribuciones arqueológicas consigue 
diferenciar con precisión los depósitos de clastos naturales y 
artefactos. Ha permitido por ello orientar el planteamiento 
de transects de una manera preferente en la estructura gene
ral de las distribuciones de clastos. 

Por último, las informaciones geomorfológicas registrarían 
las estructuras de antropización de la ladera (majanos, para
tas, puestos de caza, formaciones de caballones y plantación 
de pinos) . Estas informaciones gráficas vendrían a completar 
de manera definitiva la información que al respecto ya ofrecía 
el mapa geográfico. 
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e )  Las prospecciones aéreas 
El reconocimiento ha tenido como objetivo la obtención 

de imágenes reales de la ladera de La Venta paralelas a las 
varias lecturas realizadas sobre el terreno. Las imágenes per
miten la observación de las estructuras geomorfológicas del 
relieve, los contextos superficiales donde se ha formado el 
yacimiento arqueológico. El programa requería la obtención 
de perspectivas generales y vistas parciales que dieran acceso 
a imágenes métricas de toda la superficie de La Venta. Ello ha 
sido realizado mediante tomas fotográficas desde el relieve de 
altura circundante y en vuelo de ultraligero. 

2. Las prospecciones de transects 

Estas prospecciones fueron programadas con el principal 
interés de estudiar la estructura distribucional de los clastos 
de formatos menores (cantos y guijarros) , poblaciones que 
globalmente respondían a material arqueológico, el desecho 
resultante de toda la explotación prehistórica del sílex. 

Un análisis distribucional de clastos permitiría conocer la 
estructura espacial que disponían las varias poblaciones de das
tos en la superficie de La Venta, con la consiguiente definición 
de los contextos sedimentarios primarios y secundarios que 
referían a los procesos de formación del yacimiento arqueoló
gico, y en última instancia, a las actividades prehistóricas. 

El muestreo fue dirigido por medio del planteamiento de 
transects orientados preferentemente a lo largo y ancho de 
las formas de distribución dib'-Uadas en la planimetría de dis
tribuciones arqueológicas obtenida en las prospecciones 
superficiales de áreas. A un planteamiento inicial de cinco 
transects en la ladera media de La Venta (Zona 2 ) ,  área de 
mayor interés arqueológico, seguiría en los próximos años, la 
extensión de los transects hacia la ladera baja (Zona 3) y 
ampliaciones puntuales de los planteamientos previos. 

Las dos concentraciones de materiales arqueológicos que 
se definían en las posiciones más elevadas de la ladera (áreas 
arqueológicas A y B) , así como el desarrollo distribucional de 
las mismas ladera abajo, determinaron el planteamiento de 
dos transects longitudinales (Largo 1 y 2) en el sentido de la 
pendiente (E-W) y ocupando toda la ladera media. Perpendi
culares a éstos y a la pendiente de la ladera (N-S) , se plantea
ron otros tres transects ahora transversales (Ancho 1 ,  2 y 3) , a 
distancias regulares y sobre las distribuciones de concentra
ción y dispersión que se organizaban ladera abajo: las áreas 
fuentes A y B, el área de transporte y el área de deposición 
(talud de derrubios) . Las longitudes máximas de los transects 
son de 100 m. ,  de acuerdo con el espacio de la ladera media; 
la anchura fue f�ada en 4 m. y la unidad mínima de muestreo 
fue establecida en 1 m2: con ello se permitía una lectura signi
ficativa del espacio de interés arqueológico ( 1 /  4 del área ocu
pada por las concentraciones A y B, como dato orientativo) y 
una adecuación a la escala métrica de los fenómenos distribu
cionales superficiales que respondían a las formaciones de 
caballones. Los resultados distribucionales serían ajustados 
por las prospecciones de detalle que se desarrollarían pun
tualmente en las áreas de excavación arqueológica. 

Los resultados ofrecerían informaciones detalladas sobre la 
participación de los artefactos en los contextos arqueológicos 
primarios y secundarios de la superficie de La Venta. Este 
conocimiento de los procesos de formación del yacimiento, 
determinaría las pautas de reposición de las distribuciones 
antropizadas actuales al estado distribucional natural de la 
ladera y de aquí, a la integridad de los contextos primarios 
que fueron las áreas de explotación del sílex. 



Las prospecciones de transects procederían al registro de 
información y a la recogida de muestras de cada m2• Los das
tos con formatos de bloques y las calizas serían registrados en 
plantas y no serían recogidos. Los bloques ya habían sido 
objeto de estudio en las prospecciones de áreas y las calizas 
no iban a proporcionar más informaciones que los sílex, a 
excepción de la participación y morfometría de sus clastos en 
la distribución general. La recogida de clastos de sílex y cual
quier cultura material, sería exclusivamente superficial y esta
ría interesada tanto en los materiales móviles como en los fija
dos en superficie. El rastrillado de cada m2 fue el método más 
eficaz para la captación de muestras. Las muestras recogidas 
quedarían organizadas por clases de materiales y espacios de 
muestreo con una referencia última de orden métrico. 

Las prospecciones de transects se desarrollaron con bastan
te exclusividad durante 1 990,  a bien de obtener lecturas 
inmediatas que corroboraran la bonanza de la planimetría de 
distribuciones arqueológicas de las prospecciones de áreas. El 
área prospectada ( 1 .471 m2, 87,35% del total de los transects 
planteados) y la cantidad de muestras recogidas ( 1 92.374, 
valoración aproximada) , manifiestan índices significativos de 
la envergadura que traen consigo las prospecciones intensivas 
de transects como las realizadas en La Venta. Sin duda, la 
superficialidad y extensión que ocupan las industrias de sílex 
en La Venta, al igual que en todas las minas estudiadas, hace 
de las prospecciones de transects un procedimiento de exca
vación superficial de grandes áreas adaptado a dicho registro 
arqueológico. Sin embargo, a pesar de que la excavación 
superficial es un recurso muy acertado en las actuales investi
gaciones de campo, básicamente para exponer los techos de 
las estructuras arqueológicas primarias bajo los suelos agríco
las, es evidente que las prospecciones intensivas de yacimien
tos, que igualmente ofrecen lecturas estructurales, no han 
tenido aún incidencias significativas en los programas de 
investigación. Los resultados preliminares obtenidos en La 
Venta no sólo muestran así la adecuación de las prospeccio
nes a la investigación de los yacimientos superficiales, sino 
que además han revelado la importancia de un proceder 
prospectivo sistemático para una adecuada orientación de los 
planteamientos posteriores de excavación. 

La investigación del subsuelo 

La abundante presencia de sílex tallados con petrografias 
claramente alóctonas a los depósitos residuales superficiales 
propios del afloramiento de La Venta es, sin ninguna duda, la 
evidencia más destacada de la existencia de un registro arque
ológico minero. Como en otras minas prehistóricas estudia
das, La Venta presentaría una estructura tripartita: bajo los 
sílex tallados en superficie debía aparecer el depósito de sílex 
explotado y entre uno y otro fenómeno, estarían las estructu
ras de extracción de sílex. La investigación del subsuelo de La 
Venta tenía por tanto un triple interés. En primer lugar, el 
estudio de los contextos subsuperficiales de los materiales 
arqueológicos, con el fin de reconocer los rasgos sedimenta
rios propios de los contextos primarios y secundarios defini
dos en la superficie. En segundo lugar, el estudio de la geolo
gía estructural de La Venta con el objetivo de acceder a la 
geología minera del sílex. En tercer lugar, el estudio de las 
estructuras de extracción del sílex, mediante la investigación 
de las previsibles depresiones con rellenos arqueológicos. 

En función de estos intereses, fueron elaborados dos pro
gramas de investigación, prospecciones geofisicas y excavacio
nes, ambas cumplimentando intereses geoarqueológicos. Las 

prospecciones geofisicas permitirían un acceso a los contex
tos geológicos y principalmente a la detección y análisis 
estructural de las depresiones existentes en el subsuelo. Los 
sondeos y excavaciones de áreas permitirían el estudio de cor
tes geológicos, así como de los contextos sedimentarios pri
marios y secundarios de los materiales arqueológicos. 

l .  Las prospecciones geofísicas 

La investigación geofisica ha desarrollado prospecciones 
magnéticas, sísmicas y eléctricas de forma integrada con el 
desarrollo de los sondeos y excavaciones. Las actividades reali
zadas en 1990-1991 ofrecen una cobertura de gran solvencia 
documental que sólo progresará en el futuro con la resolu
ción de las cuestiones de interés particular que sean requeri
das. Las prospecciones magnéticas y eléctricas fueron realiza
das por investigadores del Laboratorio de Geofisica e Instru
mentación del Dpto .  de Geología del Museo Nacional de 
Ciencias Naturales (C.S.I .C . ) ; las prospecciones sísmicas fue
ron desarrolladas por miembros del Dpto. de Geodinámica 
de la Universidad de Granada. 

a) Prospecciones magnéticas 
Las prospecciones magnéticas fueron programadas con el 

interés central de detectar anomalías que pudieran relacio
narse estrechamente con las estructuras de extracción del 
sílex. Como interés derivado, pero no de desdeí1able impor
tancia, la lectura magnetométrica ofrecería además la posibili
dad de conocer los rasgos topográficos del subsuelo relativos 
a la geología estructural, a partir de la determinación de 
zonas diferenciadas por la intensidad magnética. En relación 
a estos objetivos, la cobertura espacial y la detección de ano
malías, las prospecciones magnéticas presentaban sobradas 
ventajas sobre otras aproximaciones geofisicas. La magneto
metría se convertiría en una lectura básica sobre el comporta
miento geofisico del subsuelo de La Venta y determinaría así 
los ulteriores estudios (Fig. 3) . 

El tratamiento informático de los datos obtenidos en una 
magnetometría de detalle sobre 7.000 m2, ha ofrecido la zoni
ficación magnetométrica del subsuelo y en tales contextos, la 
localización y morfometría de una serie de anomalías. Las 
depresiones definidas como anomalías maximales circu�ares 
dobles, se abrían bajo la superficie del suelo ocupado por las 
industrias del sílex y por ello, directamente bajo nuestros 
transects de prospección. La precisa localización y morfome
tría de estas depresiones, ha hecho de las imágenes magneto
métricas documentos fundamentales para el estudio del sub
suelo geológico y de las estructuras de extracción del sílex. 
Los posteriores estudios geofisicos, los sondeos y las excava
ciones así lo han confirmado. 

b) Prospecciones sísmicas 
Orientadas por los resultados magnetométricos y el mapa 

geológico, las prospecciones sísmicas han ofrecido lecturas 
litoestratigráficas de los 3-5 m. superiores del subsuelo. La sís
mica de refracción ha demostrado su gran interés en el estu
dio de los contextos geológicos. Su aplicación de manera 
coordinada con la realización de sondeos, fue considerado el 
proceder más idóneo para el conocimiento de la geología 
estructural de La Venta. De hecho, las lecturas litoestratigráfi
cas de los 1 6  perfiles sísmicos realizados, han sido totalmente 
corroboradas por los sondeos, remarcando la gran resolución 
de estas prospecciones para la realización de los cortes geoló
gicos necesarios. Una gran novedad en la aplicación de estas 
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prospecciones sísmicas ha sido, sin duda, la exploración de 
las depresiones definidas en la magnetometría. Los estudios 
han revelado que dichas depresiones tienen un cuerpo cilín
drico y que sus bases alcanzan el depósito de sílex presente 
en el subsuelo, a unas profundidades determinadas por los 
particulares contextos geológicos. Además de esta informa
ción de la geometría de las depresiones, las prospecciones 
sísmicas han ofrecido los grandes rasgos de la litoestratigrafía 
de los rellenos sedimentarios de las mismas, indicando espe
cialmente que las depresiones se abrían desde contextos 
superficiales. De esta manera, determinadas depresiones 
eran cada vez más explícitas de los pozos prehistóricos de 
extracción de sílex. 

e) Prospecciones eléctricas 
Las prospecciones eléctricas permiten otra aproximación 

geofísica de interés para el estudio de las depresiones. Su apli
cación ha estado aún limitada en La Venta a la espera de la 
programación definitiva de la investigación geofísica y sedi
mentaria de las depresiones, prevista para desarrollarse a par
tir de 1992. Sin embargo y con los mismos intereses explora
torios que las prospecciones sísmicas, el inicio de excavacio
nes sobre un par de estas depresiones (anomalías magnéticas 
4A1 y 2) , promovió la realización de cinco sondeos eléctricos 
verticales que corroboran los estados magnéticos anómalos y 
sus diferencias de intensidad, así como la referencia estructu
ral y litoestratigráfica ofrecida por los perfiles sísmicos, cues
tiones que fueron resueltas de forma concluyente. 

Las prospecciones geofísicas desarrolladas entre 1990-1991 ,  
ofrecieron informaciones precisas sobre la  geología minera 
del sílex, a la vez que representaron las bases sobre las que 
fundamentar las investigaciones futuras de las estructuras de 
extracción por medio de excavaciones. Sin duda los conoci
mientos geofísicos obtenidos en La Venta han sido resultado 
de un programa orientado y de lecturas interdisciplinares. Es 
siempre en este marco donde las prospecciones geofísicas 
han realmente informado de los contextos arqueológicos 
existentes en el subsuelo y han fundamentado así los posterio
res trabajos de excavación . 

2. Los sondeos y las excavaciones arqueológicas 

Los programas de sondeos y excavaciones han pretendido 
simultanear intereses geológicos y arqueológicos en el estudio 
del subsuelo de La Venta. Los sondeos debían cumplimentar, 
paralelamente, intereses geológicos en el subsuelo profundo 
y arqueológicos en la estratigrafía del suelo. Las excavaciones 
de áreas tendrían objetivos exclusivamente arqueológicos. Se 
desarrollarían en espacios muy reducidos, los contextos 
arqueológicos primarios que corresponderían a las áreas de 
taller y a los pozos prehistóricos de la extracción del sílex. Los 
planteamientos espaciales del programa de excavaciones fue
ron en su totalidad orientados por los resultados obtenidos 
en las actividades prospectivas arqueológicas y geofísicas. 

a) Los sondeos 
El doble interés geológico y arqueológico del programa de 

sondeos, ha determinado de manera integrada tanto el plan
teamiento de campo de los mismos como la metodología de 
excavación. Las posiciones de los sondeos fueron condiciona
das en primer lugar por las cuestiones planteadas en la geolo
gía estructural de La Venta, especialmente por la realización 
de los cortes geológicos necesarios. En segundo lugar, los son
deos fueron planteados en los contextos secundarios de las 
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distribuciones arqueológicas superficiales, para servir como el 
procedimiento de excavación más adecuado para el reconoci
miento de los mismos. 

La metodología arqueológica iniciaba la excavación de 
cada sondeo, procediendo por unidades mínimas de excava
ción y realizando un muestreo sistemático de la totalidad del 
contenido sedimentario de la estratigrafía del suelo. La exca
vación realizaba entonces un vaciado indiferenciado del recu
brimiento sedimentario de la roca, sedimentos que fueron 
retirados del yacimiento arqueológico con el fin de no trans
formar sus contextos superficiales. 

Durante 1990-1991 fueron realizados un total de siete son
deos, con áreas comprendidas entre 1-8 m2 y profundidades 
entre 1-6 m. Los trabajos fueron sostenidos por el Ayunta
miento de Cúllar. Permitieron observaciones definitivas de 
los contextos geológicos, corroboraron las lecturas sísmicas y 
abrieron de manera definitiva la posibilidad de realizar los 
cortes geológicos. Pero por otro lado, confirmaron el carácter 
secundario de los espacios arqueológicos sondeados y confi
naron el interés de la excavación de áreas a los contextos 
arqueológicos primarios definidos a partir de las prospeccio
nes superficiales. La realización de los cortes geológicos nece
sarios, el mapa de suelos de La Venta y el estudio de los con
textos arqueológicos secundarios, prolongaba la investigación 
de los sondeos a los próximos años y ello obligó a la instala
ción de dispositivos de cerramiento a efectos del manteni
miento de los mismos. El estudio de la estratigrafía del suelo 
de La Venta ha sido iniciado por miembros del Dpto.  de Eda
fología de la Universidad de Granada. 

b) Las excavaciones arqueológicas en el área A 
Los espacios arqueológicos primarios donde se centrarían 

las excavaciones en La Venta son, por un lado, las áreas de 
concentraciones superficiales A y B, que representan áreas 
diferenciadas de taller de sílex; por otro lado, los espacios 
puntuales ocupados por las depresiones arqueológicas que 
indican las estructuras de extracción. Las áreas A y B ocupan 
un espacio reducido a 1 50-200 m2 en cada caso y su investi
gación traería consigo excavaciones en extensión de la estra
tigrafía superior del suelo, en torno a los 30 cm. superficia
les. La investigación de las estructuras de extracción del 
sílex determinaría excavaciones en profundidad de depósi
tos arqueológicos de génesis principalmente secundaria, 
esto es, los sedimentos que han rellenado los pozos una vez 
explotados. 

La necesidad de iniciar el estudio sedimentario, tanto de 
las áreas de talla como de las depresiones, determinó el plan
teamiento de excavaciones en el contexto de mayor relevan
cia arqueológica, el área A. Se trataba de un espacio donde la 
estructura tripartita de un registro arqueológico minero 
como el que nos ocupa, se mostraba de la manera más desta
cada. La concentración de sílex tallados aparecía en superfi
cie con una significativa mayor densidad que en el área B. 
Además, y de nuestro principal interés, bajo la concentración 
A se abrían dos depresiones de preferente carácter arqueoló
gico (anomalías magnéticas 4A1 y 2) , cuyas morfometrías y 
sus depósitos de relleno habían sido documentados con pre
cisión por las prospecciones geofísicas. Las depresiones siem
pre aparecen en la periferia de las concentraciones A y B y 
sólo en este caso era directa la relación con las concentracio
nes superficiales de sílex tallados. Por último, los sondeos rea
lizados en la periferia del área A no sólo ofrecían un adecua
do conocimiento del depósito de sílex existente en el subsue
lo, sino también de la estratigrafía superior del suelo donde 



se centrarían las excavaciones superficiales de áreas, y donde 
debían detectarse los rellenos arqueológicos de las estructu
ras de extracción. 

La relevancia arqueológica del área A determinaría de 
manera principal el desarrollo de excavaciones en La Venta 
para el presente sexenio de vigencia del proyecto de investiga
ción. Las excavaciones se iniciaron a finales de 1 990 sobre una 
de las dos depresiones asociadas ( 4A1 ) ,  a fin de obtener un 
conocimiento preciso de la estratigrafía superior antropizada 
del suelo. Ello permitiría, por un lado, extender las excavacio
nes superficiales hacia el centro de la concentración A, por 
otro, plantear la excavación en profundidad de las estructuras 
de extracción en relación a la totalidad de las plantas circula
res de sus aberturas, tal y como habían sido definidas por la 
magnetometría. La investigación microsedimentaria del suelo 
antropizado permitiría, en última instancia, explicar las distri
buciones superficiales métricas obtenidas en los transects, a 
partir de un juicio sólido sobre estas incidencias antrópicas 
recientes en La Venta. De acuerdo con ello, el programa pro
gresó desde las prospecciones superficiales de detalle hasta la 
excavación de una trinchera de reconocimiento y �os cortes 
en el espacio ocupado por la depresión 4A1 (Figs. 3 y 4) . 

Las prospecciones de detalle se realizaron en un área más 
extensa que la que progresivamente se excavaría. Su interés 
radicaba en la obtención de imágenes reales de las distribu
ciones arqueológicas superficiales, que serían explicadas 
como formaciones dependientes del registro sedimentario 
superficial antropizado. Se procuraba con ello un claro puen
te documental entre esta estratigrafia superior del suelo y las 
distribuciones superficiales que resultasen de la prospección 
de transects. El barrido del sedimento suelto en unidades 
mínimas de prospección de 50 x 50 cm., espacios de mues
treo que serían heredados por las excavaciones, permitió la 
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realización de plantas 1 : 10 de todos los componentes materia
les móviles y fljados. La recogida del material móvil (depósito 
1 . 1 )  dejó expuesto el techo de la distribución de clastos gene
rada por la formación de caballones (depósito 1 .2 ) . 

La excavación de la trinchera 1 para el reconocimiento de 
la estratigrafia superior del suelo y la consiguiente detección 
del relleno sedimentario de la depresión, fue totalmente exi
tosa a pesar de la limitada sección que representaban sus 50 
cm. de anchura. La excavación de una trinchera superpuesta 
a la geometría circular de la anomalía magnética, seccionán
dola desde su periferia exterior no anómala, se mostraba 
como el procedimiento más eficaz para la detección y estudio 
de los techos de los rellenos de las depresiones. Por entonces, 
los resultados obtenidos en la trinchera 1 posibilitaron 
ampliar las excavaciones superficiales con el planteamiento 
de dos cortes adyacentes que iniciaban la excavación del pozo 
en cuadrantes y testigos en cruceta, planteamiento adecuado 
para estas estructuras cilíndricas. A pesar de la inexistencia de 
indicios superficiales, las prospecciones magnéticas han per
mitido un planteamiento de excavación definitivamente orde
nado desde la superficie para acceder a la geometría circular 
de la estructura en cuestión. 

La excavación fue realizada siempre en el marco de las uni
dades sedimentarias presentes, procediendo en ellas a la 
excavación de las unidades previas de muestreo (50 x 50 cm.) 
por alzadas de 5 cm., a efectos de detectar los contactos estra
tigráficos. En cada unidad mínima de excavación se procedía 
a la recogida de la totalidad del sedimento con el objeto de 
iniciar un conocimiento de cobertura arqueológica sobre las 
poblaciones menores de clastos (gravillas) . 

La detección del techo del relleno arqueológico de la 
depresión 4A1 , ofrecía la relevancia sedimentaria necesaria 
para documentar de manera definitiva la existencia de mine
ría de sílex en La Venta. La obtención de estos resultados al 
medio año de iniciadas las investigaciones, fue sin duda fruto 
de un trabajo mantenido y dirigido por la interdisciplinarie
dad. El pozo de 199 1  significó el resultado definitivo que per
siguió la prolongada campaña de 1990-199 1  con motivo de la 
celebración del VI Symposiufi! Internacional del sílex en 
nuestro país. 

El estudio de materiales 

Los materiales más abundantes en La Venta son fragmen
tos de rocas silíceas y calizas propias de las litologías del sul:r 
suelo. Estos clastos pueden ser de origen natural (geofactos) 
o cultural (artefactos) , representando en este caso los dese
chos de la explotación prehistórica del sílex. Otras clases de 
materiales líticos, cerámicos, metálicos y vítreos principalmen
te, denuncian la escasa cultura material que acompaña a los 
desechos de explotación del sílex (cerámicas, molino de cere
al) y muestran, sobre todo, el material contemporáneo relati
vo a las actividades antrópicas recientes desarrolladas en La 
Venta. 

Los clastos de calizas y sílex son, sin duda, el conjunto 
material de mayor significatividad arqueológica para nuestras 
investigaciones. Como partículas sedimentarias de las estruc
turas que organizan el registro arqueológico, sus poblaciones 
responden a la participación diferencial de los mismos en los 
procesos culturales y naturales que han formado la estructura 
actual del yacimiento arqueológico ( Ramos Millán, 1 982)  . 
Como toda la investigación de campo, el estudio de materia
les de La Venta ha sido orientado al efecto de acceder con 
solvencia a los procesos primarios que fueron las actividades 
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prehistóricas, actividades que se coordinaron en la explota
ción del sílex y generaron los desechos ahora objeto de inte
rés arqueológico. 

Las distribuciones de clastos en La Venta responden a un 
aglomerado de cantos y guijarros en la matriz arcillo-arenosa 
de la estratigrafía superior del suelo. Las características de los 
fragmentos líticos y el significado geomorfológico de los espa
cios que ocupan en la ladera, determinarían una estructura 
distribucional sobre la superficie que explicitaría los procesos 
de formación del yacimiento arqueológico. Un análisis distri
bucional de clastos fue considerado como el estudio marco 
que daría cobertura a cualquier interés geológico y arqueoló
gico en el estudio de los materiales de La Venta. 

El análisis distribucional de clastos que se necesitaba, 
requería una precisa situación espacial de las muestras y un 
estudio de las características litológicas y exoscópicas de 
cada clasto. Los estudios más intensivos, que debían desarro
llarse en la totalidad de las muestras recogidas, serían petra
gráficos y exoscópicos, en ambos casos con aproximaciones 
microscópicas. Entre estos estudios está contenido todo el 
análisis de la cultura material: la caracterización del recurso 
y de la forma material generada en la extracción y talla de 
sílex, en este último caso por medio del análisis tecnológico 
de los desechos, a fin de la reconstrucción de las cadenas de 
manufactura. 

El análisis petrográfico de clastos 

El análisis petrográfico de clastos de La Venta disponía de 
estudios precedentes (Ramos Millán, 1987b) que permitían 
acceder ahora de una manera más detallada a la caracteriza
ción de las rocas silíceas de La Venta y así pues, del propio 
sílex producido en la mina prehistórica. Los estudios petro
gráficos posibilitaron el análisis litológico de los clastos mayo
res en el marco de las prospecciones de áreas. Los nuevos 
intereses determinaban la elaboración de una litoteca de La 
Venta que organizara las facies petrográficas de sus sílex, de 
acuerdo con la columna litoestratigráfica que representaba 
este afloramiento de calizas con sílex en la formación penibé
tica de la Sierra de Orce y María. La petrografia de los sílex 
exige un estudio de las fábricas diagenéticas que resultan del 
reemplazamiento de la roca caliza por la sílice. Los minerales 
de la sílice y los relictos calizos no silicificados, son los dos 
marcos del análisis petrográfico de los sílex. Los relictos cali
zos permiten acceder a las texturas y fábricas sedimentarias 
primarias de la roca caja de los sílex. Ello hace posible el estu
dio de las microfacies sedimentarias, y permite una precisa 
situación de cada facies petrográfica de sílex en la columna 
litoestratigráfica. El estudio petrográfico de rocas silíceas de 
La Venta se realiza por medio del estudio de láminas delga
das , exoscopía de inmersión al binocular, lupa manual y 
macroscopía para alcanzar un reconocimiento pertinente de 
los rasgos estructurales y tex-turales de las rocas silíceas (Busti
llo y Ramos Millán, 1991 ; Ramos Millán, 1991b; Ramos Millán 
y otros, 1991a) . 

El análisis exoscópico de clastos 

El análisis exoscópico de clastos tiene por objetivo el estu
dio de las características presentes en sus superficies, texturas 
superficiales que explicitan la historia sedimentaria del clasto 
desde su origen en un determinado mecanismo de fractura, 
de igual modo que son conocidos los análisis exoscópicos de 
granos de cuarzo o los previos estudios morfoscópicos (Le 
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Ribault, 1977) . Estos estudios son los propios que se  desarro
llan en los análisis arqueológicos de cultura material, ya para 
el conocimiento de los procesos de manufactura, uso o altera
ción postdeposicional. El conocimiento de estas huellas de 
alteración ha sido considerado de principal interés para el 
estudio de los procesos de formación de los yacimientos 
arqueológicos. He aquí quizás la relación más estrecha entre 
los estudios de cultura material y la historia sedimentaria de 
las partículas elásticas. 

Los análisis tecnológicos necesitan una primera selección 
de la población de artefactos. Los desechos de la talla del 
sílex pueden ser bien establecidos reconociendo las huellas 
mecánicas de la fractura hertziniana que los caracterizan. El 
estudio de las secuencias materiales que establecen los arte
factos desechados permite reconstruir con precisión todo el 
proceso de talla que los generó. 

Desde los contextos de desecho material prehistórico hasta 
la actualidad, estos artefactos han participado en los procesos 
erosivos de la ladera de La Venta. El análisis exoscópico plan
tea un estudio de las huellas mecánicas y químicas que han 
resultado de tales procesos y los explicitan. El conocimiento 
de la historia sedimentaria de los artefactos permite restituir
los a los contextos primarios de la explotación del sílex don
de se desecharon originariamente, invistiéndolos de una refe
rencia espacial arqueológica que ha sido ya parcialmente 
desarticulada en la ladera de La Venta. 

Los estudios iniciados en 1990 fueron determinados por el 
diferencial diseño de muestreo que representaba cada pro
grama de investigación. Las muestras recogidas en excavacio
nes responderían a espacios arqueológicos muy concretos y el 
interés de las mismas era claramente subsidiario del estudio 
de muestras de la integridad de las distribuciones tal como 
ofrecían las prospecciones de transects. El estudio de estas 
muestras de cantos y guijarros de sílex, requería una adecua
ción de las mismas a los trabajos de laboratorio, así como la 
programación de las rutinas analíticas más operativas. Duran
te 1990-1991 se procedió al lavado de unos 88.432 clastos y al 
siglado de 28.400 de ellos. A pesar de que aún no se dispone 
de resultados más que iniciales, los estudios realizados han 
sentado las bases para iniciar rutinas analíticas que sean sol
ventes con el registro de información en muestras tan eleva
das como las que nos ocupan. Por el momento, las lecturas 
distribucionales generales que se han derivado de la misma 
recogida de muestras, corroboran los resultados de las distri
buciones arqueológicas obtenidas por las prospecciones de 
áreas. Las poblaciones naturales y arqueológicas de clastos, 
especialmente los desechos de talla del sílex, han permitido 
los primeros conocimientos sobre la explotación prehistórica 
del sílex en La Venta. Pero sobre todo, estos resultados inicia
les indican las grandes expectativas que el análisis distribucio
nal de clastos ofrece para la reconstrucción de los procesos 
culturales que originaron el registro arqueológico y los proce
sos naturales y culturales que lo transformaron. 

11. LA ESTRUCTURA DEL YACIMIENTO ARQUEOLOGICO Y LA 
EXPLOTACION MINERA DE SILEX EN LA VENTA 

Geología de La Venta 

La Venta es un registro arqueológico de la explotación 
minera del sílex. Por ello, el estudio de la geología minera de 
este recurso es consustancial con la investigación arqueológi
ca del yacimiento. La localización del depósito de sílex en 



todo el subsuelo de interés arqueológico y el conocimiento 
de su estructura y petrología, especificarían las condiciones 
geológicas que el medio planteó a la explotación prehistórica 
y explicitarían sus vestigios arqueológicos. 

La geología estructural y el depósito de sílex 

La lectura geológica que la cartografía 1 :50.000 del Proyec
to Magna ofrecía de La Venta, fue progresivamente contex
tualizada en el espacio de interés arqueológico ( ladera 
media) . El mapa geológico de La Venta de 1991  (Fig. 5)  fue 
realizado a partir de la cartografia de las litologías superficia
les, la zonación magnética del suelo, la estratigrafia sísmica y 
los sondeos geológicos (Ramos Millán y otros, 1991 a y 1992) . 

El yacimiento arqueológico aparece en un área ocupada 
por dos afloramientos: margas verdes con radiolaritas U3-C14) 
y calizas con sílex U2_3) . Ambos afloramientos representan res
pectivamente el tramo inferior y superior de la columna lito
estratigráfica del Jurásico Medio-Cretácico Superior de la for
mación penibética de la Sierra de Orce y María. En estas lito
logías aparecen los dos tipos de rocas silíceas de esta forma
ción geológica, los sílex y las radiolaritas. 

Toda esta área afloran te J2-C14 está delimitada por un con
tacto mecánico con calizas beige-amarillentas del Lías, que 
aparece como una zona tabular en el estado de brecha tectó
nica y representa la base de las dos litologías aflorantes en La 
Venta. La cartografía del Proyecto Magna indica además la 
existencia de una nueva línea de falla entre ambos aflora
mientos. Dicha línea de falla representa un surco de posible 
origen tectónico y separa así la aparente continuidad litoes
tratigráfica entre uno y otro tramo, las calizas con sílex de la 
ladera baja U2_3) y las margas con radiolaritas de la más eleva
da U3-C14) . Cada uno de esos afloramientos representaría un 
bloque tectónico diferenciado, y por ello con posibles pecu
liaridades geológicas para la minería prehistórica que se desa
rrolló en cada uno de estos contextos geológicos, las áreas de 
concentración superficial A y B respectivamente. 

En el Puerto de Periate donde se localiza La Venta, son 
corrientes las fallas en las calizas jurásicas. Es en estos contex
tos estructurales donde afloran las litologías de margas con 
radiolaritas y calizas con sílex. Rodeado por fallas y surcado al 
menos por otra, el área del yacimiento es un zona de falla 
brechificada. Todas las litologías se muestran en el estado de 
brecha de falla, con mayor o menor fragmentación de sus 
materiales. Todo el depósito de sílex conocido en La Venta 
es, así mismo, una roca cataclástica de calizas con sílex. El 
depósito de sílex de La Venta se encuentra de esta manera en 
un estado de brecha tectónica que ofrece una gran disponibi
lidad del recurso para la explotación prehistórica. 

En este estado de brecha, la disposición del depósito de 
sílex difiere , efectivamente, de uno a otro afloramiento .  
Mientras que e n  u n  caso parece estar bajo las margas radiola
ríticas (bloque B) , en otro, el depósito de sílex aflora a la 
superficie y buza bajo un recubrimiento de coluvión margoso 
previsiblemente autóctono. Este es el contexto geológico del 
bloque A, cuya investigación ha sido más detallada a fin de 
corresponderse con el mayor desarrollo de los estudios arque
ológicos en su superficie, el área de concentración A. 

La estratificación de las calizas con sílex del bloque A es 
oblicua a la superficie y a la zona tabular de base que repre
sentan las calizas del Lías. Ladera abajo, aflora el tramo infe
rior de la columna litoestratigráfica, las calizas cristalinas y 
oolíticas con sílex del Dogger U2) , el depósito inferior de 
sílex de La Venta. Progresivamente ladera arriba, la zona 

superior de la brecha de caliza con sílex aparece bajo un 
recubrimiento de 2-4 m.  de coluvión margoso y buza muy 
oblicuamente para constituir una de las paredes del surco 
que separa a los dos bloques tectónicos de La Venta. Al borde 
de dicho surco, la brecha de las calizas con sílex ofrece las 
litologías correspondientes al tramo superior de la columna, 
las calizas y margocalizas de filamentos del Malm U3) , que 
representa el depósito superior de sílex de La Venta. 

La geología del sílex en este contexto parece determinar 
dos principales condicionantes a una explotación intensiva 
del sílex. Por un lado, la brecha de caliza con sílex ofrece blo
ques hacia el tramo inferior aflorante y cantos hacia el tramo 
superior bajo el coluvión. El potencial de explotación de esta 
brecha de cantos es por sus formatos claramente superior al 
que ofrece la brecha de bloques. Por otro lado, el afloramien
to de estos bloques de caliza con sílex ha desarrollado un 
recubrimiento de arcillas con sílex sin relevancia para gran
des producciones de sílex. A diferencia radical, el depósito de 
sílex que existe bajo el coluvión ofrecía la disponibilidad de 
explotación de una roca conservando todas sus propiedades 
de cantera. De esta manera, la geología minera del sílex en el 
bloque A estaría principalmente circunscrita a la brecha de 
cantos bajo  el coluvión, una estrecha faja de 1 5-20 m. de 
anchura al borde de la principal guía fisiográfica del depósito 
de sílex de La Venta, la faja aflorante del mismo ladera abajo. 

Representando al tramo superior de las calizas jurásicas 
con sílex, este depósito de mayor potencial de explotación 
ofrece sílex con las facies petrográficas propias del techo del 
depósito inferior del sílex y la totalidad de la columna con
densada que representa el depósito superior de sílex de La 
Venta. Aunque su explotación esta limitada, el depósito aflo
rante de bloques de calizas con sílex indica la existencia de 
este depósito de sílex preservado de alteración bajo las forma
ciones de suelo y coluvión en la faja espacial adyacente. Ade
más, y de importancia principal, el sílex aflorante hace obser
var las óptimas cualidades de talla que ofrece el recurso en La 
Venta. Al igual que ha orientado nuestras investigaciones, el 
depósito de sílex aflorante pudo haber servido como el único 
indicio natural para la primitiva geología minera. 

No obstante, las investigaciones actuales han disfrutado de 
otras orientaciones, precisamente a través de los restos arqueo
lógicos que indican los éxitos cognitivos sobre el control geo
lógico del depósito de sílex que alcanzaron los mineros 
prehistóricos. Por un lado, todas las depresiones de preferen
te carácter arqueológico existentes en el bloque A aparecen 
dispuestas en la faja alargada que ocupa el depósito de sílex 
en el subsuelo. El ·pozo minero que fue objeto de especial 
atención arqueológica en 199 1 ,  presenta su base definida en 
la zona superior del depósito de sílex existente bajo el colu
vión. 

Pero de mayor relevancia para las investigaciones actuales 
han sido las informaciones geológicas que documentan los 
propios sílex tallados en la superficie del bloque A, situados 
directamente sobre el depósito de sílex explotado en el pozo 
minero de 1 99 1 .  La petrografía de estos sílex tallados se 
corresponde en su integridad con el depósito de sílex que fue 
explotado en el subsuelo, detectándose la abundancia espera
da de desechos de talla correspondientes al depósito superior 
de sílex, los sílex de filamentos de las calizas y margocalizas 
del Malm U3) que no se exponen de manera natural en la 
ladera de La Venta. Esta evidencia petroarqueológica, que ha 
mantenido las mayores expectativas sobre la minería del sílex 
en La Venta, ha resultado ser totalmente relevante al respec
to. La investigación de la geología minera del sílex en el blo-
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que B puede ahora tener unas bases sólidas de confirmación 
por medio del estudio petrográfico de los desechos propios 
de una explotación en el subsuelo que fundamentalmente 
manifiestan igualmente sus sílex tallados sobre la superficie. 

La petrologia sedimentaria de las rocas silíceas de La Venta 

Las rocas silíceas de La Venta fueron objeto de estudio 
petrográfico entre 1 985-1 987 y constituyeron muestras de . 
principal relevancia arqueológica en la litoteca de rocas silíce
as de la Sierra de Orce y María (Ramos Millán, 1 987b) . El 
estudio petrográfico permitió la identificación de las rocas 
silíceas de La Venta entre los sílex tallados del asentamiento 
de El Malagón. El estudio de procedencias en el marco de la 
petroarqueología de las rocas silíceas fundamentaba el desa
rrollo del presente proyecto de investigación. 

La base de recursos de rocas silíceas en la Sierra de Orce y 
María son sílex y radiolaritas calcáreas que aparecen respecti
vamente en la columna litoestratigráfica del Dogger y del 
Malm. Las radiolaritas presentan una estructura cuarteada 
que limita sus cualidades de talla. Las escasas explotaciones 
que se documentan en la Sierra son siempre de incidencia 
superficial. A diferencia de éstas, los depósitos de sílex ofre
cen siempre un recurso de óptimas cualidades de talla para 
producciones intensivas. 

Las facies de las rocas silíceas de La Venta están bien defini
das en la columna litoestratigráfica del jurásico penibético de 
la Sierra de Orce y María (Ramos Millán, 1987b; Bustillo y 
Ramos Millán, 1 99 1 ;  Ramos Millán y otros, 1 99 1 a) . Dicha 
columna se corresponde con una sedimentación de platafor
ma superficial carbonatada (Dogger) que cambia a facies 
pelágica en el tránsito Dogger-Malm. El tramo de la columna 
constituido por las calizas con sílex del Dogger, representa el 
depósito inferior de sílex de La Venta. Las calizas y margocali
zas con sílex que documentan el cambio a facies pelágica 
constituyen el depósito superior de sílex. Las margas del 
Malm ofrecerían el depósito radiolarítico en el techo de la 
formación silicificada. 

Las radiolaritas calcáreas de La Venta han sido documenta
das en los sondeos en el estado de una brecha tectónica de 
guijarros, formatos menores que imponen una limitación 
determinante para su explotación. Aún no hemos constatado 
radiolaritas talladas entre las industrias superficiales. El depó
sito inferior de sílex está constituido por una potente silicifi
cación en las calizas ocres y rosadas del Dogger, que tienen 
texturas de biomicritas y microsparitas con pequeñas interca
laciones oolíticas. Las fábricas diagenéticas muestran sílex 
oolíticos o no y, entre éstos, los relictos del cemento de calcita 
de la roca caja son los rasgos más destacados. La silicificación 
ofrece desde calizas silicificadas hasta los sílex más formados, 
sin relictos visibles de la roca caja. 

El depósito superior de sílex está representado por una 
columna condensada de calizas y margocalizas con filamentos 
(bivalvos) que manifiestan en sus microfacies el tránsito Dog
ger-Malm hacia un medio pelágico (Fig. 6) . En las fábricas 
diagenéticas parcialmente silicificadas de estos sílex, el conte
nido de aloquímicos representado en estos bivalvos (conchas 
de Bositra buchi) , ofrece el rasgo de mayor relevancia para la 
clasificación petrográfica. Las microfacies muestran intrabios
paritas y biomicritas, con una gran variación de facies sedi
mentarias en estos bivalvos. La base de la columna se inicia 
con lumaquelas de grandes bivalvos silicificados y tras ritmitas 
de bivalvos gruesos y finos, aparecen en el techo de la colum
na los más finos filamentos asociados a los primeros Radiola-
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Mapa geológico de La Venta ( 1991 ) .  

rios. La silicificación e s  diferencial y muy relativa a la  textura 
micrítica o esparítica de la caliza y al contenido de estos alo
químicos, que ejercen gradual resistencia al reemplazamiento 
por la sílice según el grosor de las conchas que son los fila
mentos. Los sílex mejor formados se corresponden, por ello, 
con las facies de biomicritas con filamentos muy finos y 
Radiolarios del techo de la columna. 

La caracterización petrográfica que se está desarrollando 
resultará en una precisa litoteca de sílex producidos en La 
Venta. Permitirá la definición de importantes indicadores 
petroarqueológicos para estudios de procedencia, dado que 
dichas facies de sílex estarán referidas a las áreas de explota
ción del sílex de La Venta y a la secuencia estratigráfica del 
asentamiento de El Malagón. Tras estas referencias, se ofrece 
una gran posibilidad de estudiar la distribución del sílex pro
ducido en La Venta a partir de la identificación de los mismos 
entre los sílex tallados de los asentamientos. 

lA ESTRUCTURA DEL YACIMIENTO ARQUEOLOGICO 
DE IA VENTA 

La estructura del canchal arqueológico y las áreas de explotación del sílex 

Las distribuciones arqueológicas superficiales de La Venta 
están bien definidas frente a las naturales, casi exclusivamen
te representadas por los depósitos residuales del afloramiento 
de las calizas con sílex del Dogger. Las distribuciones arqueo
lógicas aparecen como una formación superficial a lo largo 
de la ladera media y baja de La Venta (Zonas 2 y 3 respectiva
mente) , representada por un aglomerado de cantos y guija
rros angulares de sílex y subredondeados de , calizas en, la 
matriz arcillo-arenosa de la estratigrafía sup('jrior del suelo. La 
elevada cantidad de sílex tallados, hace comprender la natll-
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raleza arqueológica de todo el canchal. La extracción y talla 
del sílex podrían explicar toda la composición de la distribu
ción lítica. 

No obstante, la estructura distribucional de este canchal 
arqueológico explicita haber resultado del transporte de arte
factos ladera abajo .  Este proceso de transporte explica las 
estrechas relaciones existentes entre las dispersiones y con
centraciones superficiales y el significado geomorfológico de 
los contextos de la ladera de La Venta donde se encuentran. 

Al pie de la ladera media existe el rasgo estructural de 
mayor relevancia al respecto: un talud de derrubios arqueoló
gicos ha recogido todos los artefactos transportados en la 
ladera media y se convierte, paralelamente, en el área fuente 
de toda la dispersión de artefactos en la ladera baja. La mayor 
importancia del talud radica claramente en el hecho de cons
tituir un área de deposición de los artefactos transportados 
desde las dos concentraciones situadas en la ladera media. A 
unos 50 m. del talud y en las posiciones de cotas más elevadas 
de toda la ladera de La Venta, ambas concentraciones repre
sentan las áreas fuente de todo el canchal arqueológico que 
aparece ladera abajo. Por ello representan en términos sedi
mentarios los espacios donde se desarrollaron los procesos 
arqueológicos primarios, esto es, los desechos líticos genera
dos en las actividades de explotación del sílex. Todas las dis
persiones y concentraciones ladera abajo responden geomor
fológicamente a contextos de transporte o deposición en la 
ladera. Son los espacios arqueológicos secundarios ,  cuya 
estructura distribucional es básicamente de origen natural y 
causada por la reptación del canchal. 

Esta evidente lectura natural que ofrecen las distribucio
nes arqueológicas denuncia la escasa incidencia que han 
tenido las actividades antrópicas recientes en los procesos de 
formación del yacimiento . Sin ninguna duda, la primera 
agricultura de arado removilizó ladera abajo las distribucio
nes cuando posiblemente el canchal había alcanzado ya el 
equilibrio de perfil con la vertiente y se encontraba asentado 
en la ladera. Las actividades de forestación que aparentan ser 
más transformativas, han realizado sólo un traslado métrico y 
sistemático del horizonte agrícola para la formación de caba
llones. Ello ha resultado en una estructura fajada ordenada 
del canchal arqueológico previo, cuya formación puede ser 
simulada y que no afecta a las referencias distribucionales 
naturales que presenta el canchal como fenómeno superfi
cial de ladera. 

El estudio de los procesos de formación y la explicación en 
tales términos de la estructura actual de las distribuciones 
superficiales de artefactos, ha permitido así la determinación 
de los espacios arqueológicos de interés sedimentario prima
rio o secundario. Los materiales arqueológicos secundarios 
no han perdido totalmente sus referencias primarias y la rela
ción puede ser restituida a efectos de relevancia científica. Es 
aquí donde radicaría el interés de estos estudios, en corregir 
las transformaciones arqueológicas postdeposicionales que 
han acaecido en los materiales arqueológicos, con el fin últi
mo de reconstruir las estructuras sedimentarias de origen pri
mario antrópico que resultaron de la programación de los 
contextos de desecho de la explotación del sílex. 

A este respecto, las huellas de alteración que manifiestan 
los materiales arqueológicos, permiten una lectura de la his
toria sedimentaria secundaria a efectos arqueológicos. Frente 
a los frecuentes artefactos alterados por el transporte (redon
deamiento de filos, huellas de impactos, pulidos friccionales) 
que presentan los contextos superficiales secundarios, los 
contextos primarios muestran una población de sílex tallados 
con superficies de fractura frescas, como corresponde al 
material mantenido en el área fuente y no sometido a trans
porte. Aparte de estas transformaciones postdeposicionales 
de orden espacial, los artefactos de sílex han experimentado 
la meteorización mecánica y química. Por un lado, el clima 
de montaña de la ladera de La Venta ha originado crioclastos 
y termoclastos a partir de los artefactos.  Expuestos en la 
superficie arcillosa, los  artefactos han desarrollado además 
una escasa y variable alteración química centrada en la apari
ción de pátinas blancas. 

Si excluimos estas transformaciones secundarias, todos los 
clastos que componen el canchal son resultado, en última ins
tancia, de la explotación prehistórica del sílex. Los clastos de 
caliza y los guijarros de sílex sin huellas de talla pueden ser 
considerados los desechos de la extracción del sílex de la bre
cha tectónica. Los sílex tallados constituyen desechos de la 
transformación del recurso. De esta manera, la composición 
del canchal arqueológico muestra su origen en dos contextos 
arqueológicos primarios:  los contextos de desecho de la 
extracción del sílex y los correspondientes a las  áreas de 
taller. 

Las excavaciones arqueológicas realizadas han confirmado 
el carácter sedimentario primario o secundario de los contex
tos superficiales. El canchal arqueológico es una formación 
superficial de sección lenticular, cuyas periferias muestran 
una progresiva disminución de la densidad de clastos en el 
horizonte superior del suelo. Ladera arriba, hacia el centro 
del depósito lenticular, se ·encuentran las áreas fuente con un 
desarrollo sedimentario subsuperficial bajo el horizonte agrí
cola. Ello está claramente constatado sobre el relleno sedi
mentario del pozo minero investigado en 199 1 .  

E l  estudio del canchal arqueológico h a  permitido conocer 
dos estructuras primarias que corresponden a dos áreas dife
renciadas en la explotación del sílex, las áreas A y B. Los 
materiales arqueológicos se refieren globalmente a los dese
chos en torno a los pozos de extracción y a los desechos de 
talla. Las concentraciones de sílex tallados A y B son pues los 
indicadores arqueológicos de la existencia de dos áreas de 
taller en La Venta. Como en otras minas investigadas, la estra
tigrafía horizontal que resulta de la sucesión de explotaciones 
en el campo minero, puede dar el mayor sentido a la existen
cia de ambas áreas de taller en La Venta (Ramos Millán y 
Martínez Fernández, 1 99 1 ;  Ramos Millán y otros, 1 99 1 a  y 
1992) (Fig. 7) . 
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El subsuelo arqueológico y los pozos de extracción del sílex 

La investigación del subsuelo arqueológico de La Venta rea
lizada entre 1990-1991 tuvo la finalidad de la detección de los 
pozos de extracción del sílex. La ausencia de rasgos fisiográfi
cos superficiales que denunciaran a estas estructuras arqueoló
gicas, ha hecho acudir a una serie coordinada de estudios des
de la superficie que posibilitaran el planteamiento acertado de 
excavaciones sobre las depresiones arqueológicas. La magne
tometría de precisión ha permitido la identificación de todas 
las depresiones existentes en el subsuelo arqueológico. El con
texto geológico de las mismas manifiesta el previsible origen 
natural o arqueológico de éstas. Las depresiones naturales de 
origen tectónico y 1 o kárstico, como el caso de dolinas, podían 
corresponderse con las depresiones que se abrían bajo la 
superficie rocosa caliza, pero no podían explicar las depresio
nes circulares regulares cuyas paredes estaban definidas en el 
coluvión margoso que recubre el depósito de sílex. 

El estudio de los contextos geológicos de las depresiones 
ha determinado una previsible serie de naturaleza arqueoló
gica. Estas depresiones son generalmente de planta circular y 
profundidad destacada, aunque las prospecciones magnéticas 
ofrecieron una lectura más precisa de las depresiones situadas 
al sur, en el bloque tectónico A y con estrechas relaciones 
espaciales con el área de taller documentado en la superficie. 

Los modelos geométricos que actualmente disponemos 
acerca de estas estructuras de extracción hacen observar 
depresiones cilíndricas con aberturas circulares de 3-4 m. de 
diámetro y una profundidad entre 2-4 m. Estos pozos están 
excavados en el recubrimiento de coluvión del depósito de 
sílex y sus bases muestran una depresión oval en la superficie 
rocosa de dicho depósito, evidencia de la extracción minera 
del mismo. De manera muy recurrente, estos pozos aparecen 
asociados en pares y esta dispersión de pareados estructurales 
en la periferia del área de taller es considerada de indiscutible 
origen cultural y su significado debe estar referido a la progra
mación y desarrollo de la explotación del sílex en el área A. 

La estratigrafía de los depósitos sedimentarios que constitu
yen el relleno natural de estos pozos, se adecua a los casos 
conocidos en otras minas de sílex. Como cabría esperar, los 
pozos están rellenos con los sedimentos de coluvión margoso 
extraídos en su apertura. Sólo hacia su techo, el relleno incor
pora clastos de caliza y sílex y las industrias talladas aparecen 
como componente sedimentario principal en el último 
momento del relleno, como lo atestiguan las excavaciones del 
pozo de 1 99 1 .  De esta manera, alrededor de los pozos se dis
ponían los contextos de desecho resultantes de la excavación 
de los mismos y de la extracción de los cantos de sílex. 

La investigación del subsuelo arqueológico del área A ha 
evidenciado la existencia de una minería a cielo abierto que 
se estructura en 4-5 pareados de pozos abiertos en la periferia 
del área de taller. Es así previsible que las materias primas 
extraídas en todos estos pozos fueran trasladadas escasos 
metros a un área de taller específica y mantenida durante 
toda la explotación del sílex en este área del campo minero 
(Ramos Millán y Martínez Fernández, 199 1 ;  Ramos Millán y 
otros, 1991a  y 1992; Valentín y otros, 199 1 )  (Fig. 7) . 

lA MINA DE SILEX DE lA VENTA Y lA ECONOMIA 
REGIONAL DE lAS SOCIEDADES TRIBALES DURANTE 
EL III MILENIO A. C. 

Antes de la explotación del sílex desarrollada durante el 111 
milenio a. C., el depósito de sílex de La Venta fue explotado a 
finales del Paleolítico Medio. Las industrias de sílex de esta 
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época son muy escasas y no parece que existiera una explota
ción intensiva como en otros casos documentados en la Sierra 
de Orce y María. 

La Venta fue la mina de sílex de mayor producción de la 
Sierra durante el 111 milenio a. C. y fue explotada siempre por 
los habitantes de El Malagón ( 1 0  km. )  (Ramos Millán, 1987b, 
1991c y en prensa; Ramos Millán y otros, 1 991a) (Fig. 8) . La 
datación de la explotación intensiva del sílex en La Venta 
durante el 111 milenio a. C. es considerada bajo tres argumen
tos principales. En primer lugar, sus sílex tallados no se 
corresponden .formalmente con las explotaciones paleolíticas 
de la Sierra y no son tampoco evidencias de explotaciones his
tóricas. Por otro lado, existe en La Venta una cultura material 
escasa pero propia de la Prehistoria Reciente ( cerámicas, 
molino de mano) . Por último, los sílex producidos en La Ven
ta están indiscutiblemente documentados en El Malagón, un 
conocido asentamiento del 111 milenio a. C. Frente a la docu
mentada economía intensiva del sílex entre los asentamientos 
de esta época, los asentamientos de la Edad del Bronce que 
desde comienzos del 11 milenio a. C. aparecen en el Altiplano 
de Chirivel, contrastan radicalmente con una manifiesta esca
sez de sílex tallados entre sus inventarios materiales. 

La estructura del registro arqueológico de La Venta mues
tra la existencia de dos :lreas de explotación del sílex bien 
diferenciadas en el campo minero. Cada área está constituida 
por un taller y varios pozos de extracción del sílex situados en 
la periferia inmediata. La minería a cielo abierto que fue 
practicada en ambas áreas permitió el acceso a un depósito 
de sílex de elevado potencial de explotación, pero en unos 
contextos estructurales y con unas características petrográfi
cas diferentes en cada caso. 

Toda la organización espacial que manifiestan estas infraes
tructuras mineras sería resultado del propio desarrollo de la 
explotación del sílex en el lugar durante el 111 milenio a. C. 
Hasta el presente, sólo cabe considerar la sucesión de explo
taciones que reflejan las dos áreas diferenciadas de taller, 
como la lectura de una estratigrafía horizontal propia de 
otras minas investigadas. El área A ofrece la visión de una 
mayor producción absoluta de sílex que la que puede con
templarse en el volumen menor de desechos producidos en 
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el taller B. Dado que la producción de sílex fue aumentando 
desde antes y a lo largo del 111 milenio a. C. ,  este gran contras
te de desechos, que traduce contrastes de producción absolu
ta, puede ser un indicador arqueológico de la temporalidad 
de ambos talleres. Según ello, la primera minería del sílex en 
La Venta sería realizada en el área B, mientras que el área de 
explotación A estaría en funcionamiento en los últimos siglos 
del milenio. 

El taller A no parece que ocupara un espacio superior a 
1 00 m2 y en el mismo se procesarían todas las materias primas 
extraídas en los 8-10  pozos mineros que aparecen en parea
dos y dispersos por la periferia inmediata al taller. Este orden 
estructural que presentan los pozos mineros debe reflejar las 
disposiciones programáticas que determinaron el desarrollo 
de la explotación del sílex, nuevos indicadores arqueológicos 
de la temporalidad de las infraestructuras mineras. La con
temporaneidad, la simultaneidad o sucesión ininterrumpida 
de extracción del sílex que indica cada par de pozos, como 
áreas de extracción diferenciadas en el campo minero, con
trastan con la discontinuidad espacial existente entre las mis
mas, como es visible en la dispersión de los pozos pareados en 
la periferia del taller. 

El conocimiento de un rico depósito de sílex en el subsuelo 
y la progresiva ocupación del campo minero por las infraes
tructuras previas, determinaba el espacio disponible para la 
apertura de nuevos pozos. Conforme la excavación y la extrac
ción del sílex, los pozos se fueron rodeando de todos los dese
chos resultantes. La extracción de los formatos mayores de 
tablas y nódulos de sílex, trajo consigo la fracturación de la 
brecha tectónica y la retirada de la ganga de calizas con sílex. 

Los cantos tabulares y nodulares de sílex fueron entonces 
transportados escasos metros hasta el área de taller. Las materias 
primas eran fragmentos de origen tectónico (cataclastos) y pre
sentaban facetas naturales de origen diagenético ( córtex) o post
tectónico (cementaciones calcíticas, silíceas y micro brechas) . 

La calidad del recurso , reflejada en su homogeneidad 
petrográfica, así como la constante adaptación de los núcleos 
a un proceso de talla centrado en la extracción de lascas, 
determinaron los criterios de selección o desecho de las mate
rias primas y progresivamente de los núcleos. La explotación 
de cada núcleo avanzaba en función de la creación de sucesi
vos sistemas de fractura, mediante impacto directo con percu
tores duros de sílex y de varios pesos, percutores que en los 
casos conocidos resultaron de la reutilización de núcleos ago
tados. La creación de un primer sistema de fractura, de un 
inicial plano de percusión y frente de lascado, no llevaba por 
ello a la eliminación total de las facetas naturales de las mate
rias primas. La sucesión de estos sistemas de fractura en los 
núcleos especifica el proceso de talla y explica el agotamiento 
productivo de los mismos en función de la mantenida adapta
ción del recurso a su talla. A este respecto, la existencia de 
grandes relictos de caliza en los sílex, o bien la ruptura de las 
relaciones geométricas entre los planos de percusión y los 
frentes de lascado, determinaron el desecho de núcleos de 
distintos formatos. 

Entre los sílex tallados se encuentran los núcleos agotados 
y todos los desechos resultantes de la talla de los mismos a 
efectos de una producción de lascas: lascas corticales o con 
facetas naturales y lascas resultantes de la adecuación de los 
sistemas de fracturas. Lascas anchas con dorsales de talla fue
ron el producto de mayor interés en la producción de sílex 
de La Venta, a juzgar por las morfometrías de los negativos 
lascares en los frentes de los núcleos desechados. 

Pero además, entre estas concentraciones de desechos líti
cos, aparecen algunos útiles de sílex, fragmentos de cerámica y 

un molino de cereal, una cultura material relacionada con las 
actividades de subsistencia necesarias para el mantenimiento 
del grupo expedicionario en la explotación del sílex. No exis
te evidencia alguna de un asentamiento permanente o mante
nido en función de una explotación continuada del sílex. Las 
expediciones temporales serían, por tanto, el marco de toda 
la actividad minera y jalonarían el desarrollo de las infraes
tructuras en el campo minero. Las expediciones fueron deci
didas en el marco histórico de las fuerzas productivas del 
asentamiento de El Malagón. Todo el proyecto económico 
está registrado en los materiales arqueológicos presentes en la 
mina. En primer lugar, destaca, como en otras minas estudia
das, la gran cantidad de sílex desechado. Cualquier evalua
ción económica desde las teorías formales contemporáneas, 
no podría verificar tendencias de optimización en la produc
ción de un recurso escaso, como tendría que ser considerado 
el sílex en dicho marco teórico. Antes al contrario, llegaría
mos a la conclusión de subproducción en una economía de 
abundancia. 

No hay ninguna razón de interés que pueda explicar la 
producción de sílex de La Venta en función de las necesida
des locales de un consumo de índole subsistencia!. El Mala
gón estaba integrado en una economía regional de intercam
bio de sílex como de otros bienes. El asentamiento parece 
haber decidido la minería del sílex con los propósitos centra
les de una producción excedentaria para el intercambio. 
Habida cuenta de la interacción cultural que establece el 
intercambio en las sociedades primitivas, el sílex era uno de 
los bienes excedentarios de El Malagón que posibilitaba el 
negocio de las posiciones sociales en el marco regional de su 
entorno cultural. Por ello, la naturaleza socialmente institui
da de la economía, su contextualización cultural en el desa
rrollo histórico, sería más explícito de la producción de sílex 
de La Venta que las lecturas que resultan de la asepsia margi
nalista de los  postulados económicos  de nuestros días 
( Ramos Millán, 1 986) . Así pues, tanto la subproducción 
como la abundancia, hacen resaltar los grandes contrastes 
existentes con nuestros axiomas económicos pero, en defini
tiva, no son más que las apariencias formales de la economía 
política de las sociedades tribales, sociedades que desarrolla
rán destacados procesos de intensificación económica en un 
marco regional, y que establecerán con ello los primeros tex
tos económicos que van a determinar el proceso histórico de 
la cultura. De esta manera, la investigaciones históricas en La 
Venta están revelando los grandes fenómenos socioeconómi
cos propios de una cultura tribal en las concepciones de pro
ducción, distribución y consumo, entramado que refleja el 
surgimiento de la economía política y explicita con ello la 
formación cultural preestatal que corresponde a estas socie
dades prehist?ricas. 

Las industrias talladas del sílex participaron activamente en 
la economía de estas sociedades y son excelentes indicadores 
arqueológicos de las mismas. Integrados en la cultura, estos 
materiales arqueológicos ofrecen el medio cobertor más sol
vente para el estudio de la economía política de estas socieda
des tribales. Este es el interés principal del presente proyecto 
de investigación, el estudio de estos registros arqueológicos 
de las actividades económicas del pasado, razón por la que 
por primera vez y como resultado de ello, hemos evidenciado 
la minería del sílex en nuestro país y se rompen los abundan
tes típicos idealistas sobre la cognición de nuestros antepasa
dos prehistóricos y por ello, la discontinuidad que mantenía 
nuestra arqueología prehistórica con la documentada mine
ría del sílex en el resto de Europa (Ramos Millán, 1991a  y e, y 
en prensa; Ramos Millán y Martínez Fernández, 1 99 1 ;  Ramos 
Millán y otros, 1991a y 1992) . 
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