
CompluíunrExtra, 6(11), 1996: 89-102

CADENAS OPERATIVAS LÍTICAS
ALGUNAS APORTACIONES AL DIBUJO TECNOLÓGICO

Maria Do/ores Simón Va//e/o, Miguel Cortés Sánchez *

Rusu~zv.—El estudiode cualquierconjunto lítico tallado plantea, inva,-ictblen,ente.la necesidad(le ¡tt~Pt>—

sentardeforma objetivay cíctra en un regisísog¡4Iico aqttellosatributos <¡rse el investigadorIta observadoy

quesirvendeapovo/sustenroa su discurso.El presentetrabaja haceun ,-ecor,-iclopar las diversasdisciplinas
y técnicasdeanálisis—co,ttrastación(upologict, tecitologia, traceologia,materiasprimas, expes-intentación,re—
montajes,etc.) quepi-escitIa en la actualidadestetipo cíe estudiosy desarrolladas segúndiversossistemas
eprstemológica-cattcepnrales.Estasemblatizaisacepeswbirdijerentescas-esscicss y prablentáricasa ía ‘cara de
nansmirir, e¡t un <¿pat-atoclocrrmentaL las resultadoscíe íct investigación.A la luz cíe lasntismcts,seplaitíca la
necesidaddeprofundizaren la discusiónde los usos y cosrumb,esde los investigadoresy e¡t la búsquedade
una objetivación i’ consensocíe los conve¡tcianalisntosg,-41¡cas,al objetoctejhcilirar rin’, trcntsntisi<in cíe ,-esul—
radasmásglobalizadoraemíes-disciplinar.Fiuctímente,y enestese,tíiclo. se exponenctlgunctspropuestasgró—
ficcts.

ABsTlÁcE— Am’ resectrchai,our liUdo requires, u¡tayoidabfr a olear<mcl abjecíiverepresentationiii a

pido registerofthosechw-actes-isticssupportbrgtire cliscaursetizar tite resectrcherhasabserved.Titis ,,‘ork gaes
tínaugíztire st,tdiestircí¡ shawnowadaysritis hiudqiresecirchesaudteoltniosaj’anaivvisastd verifioatio¡r fts’pa—
iagv, recnologv.microwearn-ctces, s-aw material, expes-intentatian.r-efiti,tg, etc.) clevelapedaccordingta <¡(fié—
¡cnt episremologicalcinc! co¡tceptualsystems.Wc ciii ¡ectlisewi¿h it tItaS tite íransntissicntof rite ¡esislísof tite
pesearol,into <locrínteitís isfrtll of Itt ckscnrcl ps-oblems.Iris proposedtite srec-essitvofgoi¡tg deeplvlírta tite dis—
c-ussianofthe usescinc! habi rs of the ¡eseasciters,t’lzen thevrrs’ ro objectiJi’cmclag¡-eecuzgrapítio convenliona—
lismus.Ah tuis is nradeaind¡tg tite transmissionoftire resulis in an ope;reramimoretnterdisoiplinaí-vuny. To
canciude,sanjegs-apiricp¡-apositiansareexposed.

PALABRASCLArE: Cctde,tc,sOperativasLíticas, Dibuja técnico,Ccn-e¡tciascíe los sistentasde s-eps-esentacióst,
Piaptiestasgráficas.

I¿nj’ ¡Vanas: CIrc¿i,tes OperataireLitítiqíres, Tecirnicc¿ld¡-así-ing, P,-oblemsofgiapido registes-. Crcrpític pía—
positio¡ts.

1. INTRODUCCIÓN

El estudiode cualquierconjunto lítico talla-
do planteainvariabtementela necesidadde plasmar,
dc forína objetiva en uís registro gráfico. aquellos
atributosque el investigadorha observadoy que sir-
ven de apoyo/sustentoa su disetírso.

Una ojeadasuperftciala diyersaspublicacio-
nespermite constatarcomo, a veces,se olvida que la
comunicaciónentreinvestigador/esy lector serealiza
a travésdc un sistemadual (texto e ilustraciones).De
ello se derivaque el escritoexpone:a vecesde forma
desorbitada,lo quepodríasiíítplifícarsepor medio de
un mayordesarrollode los convencionalismosicoltí-
cos.

Porotra parte. la largatradiciónpositivista
en la materiaha qtícdadoreflejadaen el repertorio
documentalque acompañaa buenapartede las pu-
blicacionesde caráctercientifico. restringido en la
mayoríade las ocasionesa un aparatodescriptivo
monopolizadopor el iínerésde justificar la preseticia
dedeterminadosmorfotipos.quepermitenrealizarla
consiguienteinferenciadeencuadrecronocultural.

Durantelas últimasdécadasse handesarro-
lIado nuevaslineas analíticasque,bajo diferentesde-
sarrollos concepttí;tIU~ <CadenasOperativas Líticas.
Procesosde Prodtícción.SistemasTécnicosde Pro-
ducción. SistemasTécríicosde Configuración.Cade-
na OperativaTécnica. Cadenadc Prodtícción Liti-

ca...). abarcan/interrelacionandiversas aproxima-

* ÁrcadePrehistoriaFacultaddeFilosofia y Letras.UniversidaddeCórdoba-PlazaCardenalSalazar,3. 14071 Córdoba



90 MARÍA DOLORES SIMÓN VALLEJO Y MIGUEL CORTÉSSÁNCHEZ

cionesal estudio de las industriaslíticas (trazasde
uso, remontajes,materiasprimas..,.), generandode
forma paralelaun particularfenómenode absorción
terminológica,al tiempoqueunaauténticababelgrá-
fica.

El primerose produceenel usoquealgunos
autoreshacen de los términos pertenecientesa las
nuevasáreas,pero que no queda inscrito en una
prácticaconsecuentede las razonesteóricasa las que
obedecenestossistemasepistemológicos

El segundo,se debeen partea la rápidaevo-
lución de los estudiossobre industriaslíticasque ha
originado,desdela heterogeneidadde los enfoques
que las hanabordado,unahuida de las restricciones
tipológicasqueha desembocadoen un considerable
númerode sistemasgráficosde documentación,evi-
dentesobre todo en la bibliografia científica de len-
guano castellana.El desarrolloconstantede innova-
doraslíneasde análisis demandanuevasformas de
ediciónqueno encuentran,en numerosasocasiones,
un vehículode expresiónsuficienteen los sistemas
de representaciónhabituales.Cadaautorgestay con-
cibe así su propiocódigo de ilustración,sin queexis-
ta un mínimo acuerdoentrelos investigadores,pro-
duciendode estemodouna proliferaciónde sistemas
no consensuados.A menudo,estasreglaspaniculares
no obedecena un criterio integral, sinomásbienpre-
tendensoslayarproblemáticasespecificascon lo cual
se crea cierta incoherenciaen la globalidad de las
graftas.

Porúltimo destacarla reiteradallamada,por
gran partede la comunidadcientífica, a la creación
de equiposquedesarrolleninvestigacionesinterdiscí-
plinares. Sin embargoésta no ha fraguadoen enes-
donesesenciales,como pruebael hechode queenel
temaque tratamosno sehayanllevadoa caboinicia-
tivas para crear también un dibujo interdiseiplinar
que respondaa las nuevastentativas teóricas. Así
puedenverse algunostrabajosque seproponencomo
interdisciplinarespero que,en su formulación, man-
tienenla formade agregadosinconexosen las parce-
las de estudio,tanto en la presentaciónde resultados
comoen sucomplementacióngráfica.

2. DISCIPLINAS DE ESTUDIO DE
LAS INDUSTRIAS LÍTICAS
TALLADAS YSISTEMAS GRAFI-
COS DE REPRESENTACIÓN

Una pequeñaaproximacióna los sistemas
de representaciónde los diversoscamposde estudio
de artefactoslíticos tallados nosharápercibir en ge-

neral la escasezde consensoy en algunos casoslas
carenciasdelos mismos.

2.1. Análisis traceológico

Han sido diversoslos especialistasque han
reclamadoun mayor rigor a la hora de exponerlas
inferenciasrealizadasy de plasmarlos resultadosdel
análisis traceológico(Plisson y Van Gijn 1989) ya
que,si bien se ha hechoindispensableel usode foto-
granaspara presentarlos resultadosobtenidosme-
diante observaciónmicroscópica,éstas no pueden
constituirse en el único vehiculo de validación. En
estesentidoparala ilustraciónde estostrabajossere-
cunea diversasmodalidadesentrelasquecitaremos:

1. Diferentestiposde símbolos(puntosmar-
ginales, pequeñascruces, lineas continuas,..)dis-
puestosa escasosmilimetros del perímetroexterno
de la pieza,indican las áreascon localizaciónde tra-
zasdeusoy el tipo dematerialsobreel quese hatra-
bajado(Ctf ej. Beyries 1986); lineas continuaspara-
lelas a los filos delimitan sólo el tramo afectado,
mientrasquela descripciónde la sustanciainterveni-
daquedarecogidaen el texto (Oweny Unrath 1989),
etc.

2. Calcosesquematizadosde tomasfotográ-
ficas obtenidasmediantemicroscopioelectrónicode
barrido(MEB) (D’Errico 1985).

3. Measdesombreadoa basede tintaplana
para las huellas de aprehensión(Owen y Unrath
1989).

4. Mapasrugosimétricosobtenidosmediante
sensormecánicodecabezade diamanteconectadoa
un equipo informático(Beyriesel al. 1988).

Autores como F. D’Errico y M. Reduron
(1988> advinierondelas dificultadesde lecturay al-
gunasdeficienciasexistentesen numerosostrabajos:
ausenciade indicaciónde las carasy áreasreflejadas
en el material gráfico, dificultadesde comprensión
de algunasfotos tomadascon MEB, trastornosde
maquetación(inversiones,trasladode la leyendaico-
nográficaa variaspáginade distancia,...).etc y su-
gierenla aplicacióna las fotografiasdeun sistemade
vectores,cuya utilidad es indicar la dirección de la
toma,complementadopor una flecha indicadoradel
sectorde la piezaqueaparecejunto a aquélla. Dado
que los símbolossagitalestienenun usomuy exten-
dido, y bastanteaceptadoparaotrostipos de estudio,
estimamosoportuno sustituirlo por otra formagráfi-
ca.

Partiendodel sistemaclasificatorioanalítico
propuestopor G. Laplace(1974). los trabajosde A.
Vila (1987, 1988)proponenla descripciónfuncional
medianteformulacionesque, añadidasa los caracte-
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resmorfotécnicos.construyenunasintaxis morfotéc-
nico-funcionalque se transcribea escasosmm del
contornoexterno de cadaobjeto estudiadopara su
presentación.

El uso’ localizaciónde estosy otros grafis-
mosno consensuados.usadospor los/lastraceólogos/
as. debenser tenidosen cuentaa la horade elaborar
un sistemaglobal de exposicióndedatos.

U. La experimentación

Esta práctica, que permite reconstruir los
gestostécnicosintel-vinieníesen las CadenasOpera-
tixas (CO) desdela reproducciónde los mismos,ha
visto en los últimos lustros un granaugeal eonftgu-
rarsecomo uno de los sistemasde contrastaciónde
hipótesisen diversoscampos(traceologia. tecnolo-
gia....).

Como consideración,apuntaremosque una
experimentaciónde carácter no controlada genera
depósitospseudoarqueológicos.quepuedenllevar en
unaspocasdecenasde añosa unagranconfusiónde
registros.Estastareasdeberíanestarcircunscritasa
áreasdedicadasex profesoa estaactividad,así como
tenerprevista la forma deeliminación/destrucciónde
aquellosobjetosabandonadoso la formade restringir
la acción de procesospostdeposicionalesque trasla-
den los conjuntos.Todo ello complementadocon un
sigladoadecuadoqueperpetúesucondiciónde repro-
duccióndeoriginales.

En cuantoal usodeestoselementospor par-
te del investigadordentro del aparatoexpositivo, se-
ríaoportunaunaexplicitaciónclara en los mismosde
su carácterexperimental(fig. 1.1).

23. Los remontajes

Este método de hacer restitucionesde tra-
mos,máso menoscompletos,de losesquemasopera-
tivos partiendodel propio registroarqueológico,está
teniendoen los últimos añosun gran desarrollono
carentede dificultades. Estasse derivanen partede
la inconexiónde los trabajosde campo. llevadosa
cabosegúndiferentessistemasde excavaciónen los
yacimientos“clásicos” y secuenciadosa lo largo dc
un dilatadolapsode tiempo.o al escasodesarrollode
excavacionesen extensión.Todo ello impone un fre-
no en nuestropaísparaalcanzarlos logros percepti-
biesenotroslugares.En cuantoa la ilustraciónsere-
fiere. los enlacesy ensamblajesmuestranuna proble-
máticaespeciftcabajo susdosmodalidades:

a) Ensamblajestecnológicos. Se registran
las relacionesentre las piezasenlazadas , cuando
existe,su correlaciónespacialy técnicacon respecto

F’g. 1.- 1. Lasca(Caliza). 2. Pttnta de la Gravettc(Sílex), 3. Lasca
levallois(Sílex).4. Raspadorsobreláminaretocada(Sílex).

al íiúcleo. Cuandolas piezasasí vertebradassones-
casaslas ilustracionessonmás o menoslegibles. Sin
embargo,a medidaqueel númerode piezasacopla-
dasaumenta,se iticrementacl peligro de obtenerun
resultadoconfusopor agregaciónde grafismosy a
menudo incremetitadopor deficienciasde edición.
En general.si bien quedapatenteel tecnicismo de
ensambladoresy dibujantes.en cuantoa la trasmi-
sión sencillay operativade las formasde gestión/re-
ducciónde los volúmenes,y aunquehayquerecono-
cer honrosasexcepciones.dejanbastantequedesear.
Al objeto de combatirestasdeficienciasse recurre a
sustituirlaspor síntesisgráficasmedianteesquemas,
diacrítico (ED) u operativo (EO), secuenciaciónde
gestostécnicos,etc.

En casi todoslos casos,el problemaesel de-
rivadode trasmitir estruetitrasirregulares;‘ comple-
jas sobreuna superficiebidimensional.Además,es-
tos volúmenesaparecena su vezconfiguradospor un
rompecabezas,quecarecenormalmentede numero-
saspie-zas. Aunque existenintentosde reflejar estos
resultadosen el espaciomedianle aplicacionesde
software <AutoCado similares). los mismos no han
fraguadoante la itisuficiente definición que ofrecen
aún. Serásin embargode esteámbito de dondepro-
cederánsindudalas principalesinnovaciones.

=z~d

ci

1



92 MARÍA DOLORES SIMÓN VALLEJOY MIGUELCORTÉS SÁNCHEZ

b) Correlacióíxespacialde los remontajes.A
nivel microespaciallosensambtajessontrasladadosa
esquematizacionessobreplaíiimnetrias queestáíi sir—
viendo, entreotras cosas.de basepara la identifica-
ción de sitelosarqueológicos.realizarinfercíxciasso-
bre funcionalidadde áreasdetitro de los vaciíuienlos
arqueológicos.etc. La problemáticaes muy similar,
va queparalelo al incrementode las localizacioties.
las planiínetríasreducidaspara srí publicación, pier-
dendefiíiición al toríiarsepaliínpsestoslabcriíiticos.

En geíieralpensamosqite habráqtíe profun-
dizaren el diseñode imágetiesqueseaíiclarasy legi-
bIes al objetodc simplificar la lectíray dotardc ma-
vor resolucióna las ínismas. En estesentidoel soft-
~varede apoyode los SIG puedenconstititir una vta
~álida que habrá que explorar con íuayorprofbíidi-
dad.

2.4. Los estudiosdc identificaciónde
materias primas

Seriaideal eticontrarun sistemade registro
gráfico paracada tipo denaturalezamineralógicade-
rectada.Sin embargo.la amplia diversidadde tinte-
riales recuperadosen los yacimientosprovoca utía
grandificultad parahallar los sríficientescotívencio-
nalismosgráficosque los identifiquen

Estágeneralizadoel uso de dossistemas:etí
ambosel perímetrodc las piezasse delineamediaíítc
trazocontinuo,y mientrasquearistasy modificacio-
nesde retoqueusanel mismo tipo de grafismoen el
“silex”. para los artefactos confeccionadossobre
cuarcitas(fig. 2.1). areniscas,caliza. dolomías, ba-
saltos.etc. se recurrea pulítuacioneso líneasdiscon-
tiííuas a veces itítercambiables.esto lles-a en la gratí
mayoríade las vecesa no poderdistinguir eturema-
tenaspriínas.al no quedarrecogidaen el texto mí de-
fiííición.

Aceptandoetí principio estos sistenuispor
su grandifusión, bastacon ojearlos huevosmétodos
de esttídio petrográficoy el grado de discerniíniento
entre los diferentesgrupos dc ínateriasprimas para
concluirqite se handesbordadolas exiguascoleccio-
nes dc foríwís de representaciónexistenles.De una
parteel sílex’ abarcatín amplio abanicode formas
con rína amplia diversidaddc característicasíniííera-
lógicas; de otra los ~diversos”(cuarzo.cristal dc ro-
ca. caliza,arenisca.dolomía....)deberíandispotíerde
su panicularmododecaracterización.

En nuestralínea de no desvirtuarel verda-
deroobjetivo de la documentaciótígráfica. sitítetizar
de la forína mássituple posible los datos detectados
por el investigador,opinamosque. ante las escasas
expectativasde encontraruíx sistema universal que

recojacadauna de las casuísticas,y quehatí de pre-
valceerlosestigmasde acciónantrópicaque se han
efectuadosobre esa materia prima. sera tíecesario
des~-elarésta de cuantoselementosdistorsionensu
representacIon.

Puedeeíí últiíua instanciaresultarqueexista
tína gratí interdependenciaentre gestos técnicos y
tuateriapriína. como handestacadoalgtínosautores
(Ci» Meigííen 1988).peroopinamosqite paraarticu-
lar la misína. demostrarla.etc. existen otros recursos
(diagratuas,texto...).

Vista de pasadaesta problemáticaconcreta.
creeluosquepitedeaceptarseel sistemabimodalex-
puesto,sin que ello seaóbice para que.en el panel
complementariode información (PIC) (Ci» mfra) de
cada pieza, se cspccifiqueel parámetromateriapri-
ína hastael grado de defiííición obtenida Asiínismo
seríacoín-eííienteexplicitaren cl texto el método de
identificaciónseguido(macroscópico.microscópico.
geoqitímico..,,),sobre todo atendiendoa la cadavez
másclara relaciónentre la veracidadde las interpre-
tacionesy la fiabilidad del métodode identificación
de la materiapriína.

2.5. La Tecnología

El conceptode Levallois nos servirá para
ilustrar los probícínasrelacionadoscon un acerca-
mientoa las industriaslíticas exclusivamentetipoló-
gico y argitínetítaretí favor de la necesidadde desa-
rrollar un sistemade representaciótígráficaque do-
cumentela mayorcantidadderasgostecnológicos.

Su identificacióny definición lía originado
luía prolija bibliografia. J. Bouchesde Perthes; V.
Commont((‘it. Karlin 1991); H. Alimen y J. Chavai-
llon; A. Leroi-Gourhan,etc. Seránsin embargotos
trabajosde Fran9ois Bordes,mí sisteíua de análisis e
interpretacionesde los conjuntosindustrialesadscri-
tos al PaleolíticoMedio (PM). los quedotaránde ma-
vor interésa estetnétodode talla. La rápidaacogida
qute tín atuplio grupo de investigadoresdió a suspro-
puestasexplicala envergadura~‘celeridadde sudifu-
sión. Fue tal el impacto historiográfico,que los tec-
nocomplejosdel PM quedarondesdibujadosen una
búsquedadelos elementoscaracterísticosdel sistema
Levallois ~ en utía dicotomía entre industrias leva—
Ibis-no levallois. Por otro lado, generócon otro cada
vez más nutrido bloquede detractorestuetodológicos
v/o interpretativos(L. R. Binforé. G. Laplace....)una
dinámicacontro~ersiaaúnenliza.

Para F. Bordes será la predeterminaciónel
factor que defitía este sistemade talla. Rápidatuetíte
estapremisade carácterintuitivo se intentarámensu-
rar exigiemídopor ejemplo la presetíciade tres o más
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negativossobre la cara de lascadoen los elementos
líticos (Benito 1984) o, desdeposicionamientosde la
arqueologíacuantitativa,el usode formulacionesma-
temáticasparasu identificación(Perpére1991).

Seguidoresde la Escuela de Burdeos,apli-
cando la experimentación,realizanuna definición
muchomásprecisade lo queencierrael concepto,el
métodoy la técnica levallois, así como su campode
aplicación(Boédat986. 1988). A pesarde losavan-
cesempiristasde éste y otros investigadoresparadi-
lucidar susvariantes(Boédael al. 1990), no hanfal-
tado las evidenciasde que,en la práctica,el criterio
recaesobrela experienciadel teenólogo.Así, la cla-
silicación de 198 lascasprovenientesde Ault (Fran-
cia) por Alain Tuffreau. Erie Boéday Marie Perpére
arrojóunaamplia divergenciaenlos resultados,den-
x’ada de la subjetividadqueentrailaestetipo dc iden-
tifmcaciones(Perpére1986). Recientementese ha re-
conocidode maneraexplícita quepuedenexistir es-
quemasoperativosqueproduzcanelementosidénti-
cos a las lascaslevallois y que“1 ‘inférence, selon la-
quelle Ion! ¿cío! Levallaisnc peulprovenir quedan
débitage Leu’allois, nc doir pías ¿tre mise en a-
van!..” (Boéday Kervazo1991: 254).Estos mismos
autoresconcluyen que sólo a travésde un plantea-
miento global de los estudiosde conjuntosliticos es
posibledesvelarlas concepciones,modosy objetivos
de explotaciónde los yolúmenesrepresentadosenlos
núcleos.

Los productos levallois debenser puesen-
tendidosen el marcode un conceptovolumétrico,re-
sultadode la interacciónde las unidadesqueestruc-
turan el núcleoparadotarlo de las característicasde
predeterminación/prefiguraciónqueparecenacordar
la mayoría de los investigadores.Diferenciar este
métodode reducciónde la materiade otrosesquemas
operativosdel PM (núcleosdiscoides...).requerirá
atendera todosy cadauno de loselementosy carac-
terísticasque intervienenen la predeterminación.

Si trasladamosa otros sectorescronocultura-
les de la Prehistorialos problemasrelacionadoscon
un acercamientoa los artefactos líticos exclusiva-
mente tipológico. encontramosquediversos autores
va han llamado la atenciónsobreesteasuntoa! de-
tectar asignacioneserróneas,bien de tipo tecnotipo-
lógico (Sanchidrián1994) o de encuadrecronocultu-
ral (Martíneze! al.l994).

Seránecesariorecurrir a una representación
gráficaque seaccrquelo másposiblea las exigencias
de la identificación, recurriendo a un aparatodes-
criptivo queatiendaa todosaquellos caracterestee-
nomorfológicos que sustentane intervienen en la
predeterminaciónen cl casode las industriasleva-
Ibis y en el encadenamientode gestosquepermiten

Fig. 2.- 1. Esquemadiacríticodegestión de Núcleo Levallois (Cumar-
cita). 2. EsquemadiacríticodegestióndeRaederaDesviada(Sílex>.

articular cualquierCadenaOperativaLítica de talla.
Diversosproblemasespecíficosde estecam-

po. así comoalgunaspropuestasgráficasserándesa-
rrolladasen el apanadosiguiente.

3. APORTACIONES A LA DOCU-
MENTACIÓN GRAFICA DE LAS
INDUSTRIAS LÍTICAS TALLADAS

3.1. Procesode documentacióngráfica

Desdeunaóptica iníerdisciplinardebeasti-
mirseque, aunqueenprimera instanciano se “aya a
desarrollarmás queun estudiotipomorfométrico. la
preparaciónde los lotes de piezaspara su análisis,
con indiferenciadel enfoquemetodológicoaplicado,
no es sinouna fase inicial de un procesomásamplio
que incluye a grandesrasgos:su deteccióny recupe-
ración arqueológica,tratamientoen laboratorio, re-
gistro morlométrico,documentacióngráfica, almace-
namientode los conjuntoslíticos. etc. Todaesta se-
cuenciadebeadoptarun protocolodegestiónque in-
troduzcalas mínimasalteracionessobrelos vestigios
observablesy mensurablespor los diferentesinvesti-
gadores.Evitar interferencias,que inciden de forma

n
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inmediatao a medio/largopiazo sobrealgunostipos
de análisis,imponepor ejemplo la exigenciade aten-
der a las necesidadesde conserx-aciónde huellasy
trazasa la hora de manipular los artefactoslíticos.
No pretendemoshacerun recorridoexhaustivopor
estaproblemáticade la queexistebibliografiaespecí-
fica ((‘¡j/ ej. Wylie 1975; Gutiérreze! al. 1988; Jar-
dón 1990; Gonzáteze! al. 1994,etc.), sólo haceral-
gunasconsideracionesgenerales.

3.2. Técnicasdetratamientoy eliminaciónde
adherenciasde los soportes

Cualquierobservaciónen nuestrocampode
estudiorequieredocumentartodos los estigmasque
las piezasmantienen,determinandopor ello la nece-
sidadde despojara los mismosde todoslos elemen-
tosquelos oculten.

La eliminación mecánicaha de ser total-
mentedesechada,aplicandoen principio sólo agua
(Plisson 1985). La supresiónde películas, adheren-
cias y matricesdebeteneren cuentala deteccióny

conservaciónen su caso, de elementosresiduales,
cualquieraqueseasu naturaleza(ocre, restosde resi-
nas,etc.) sobrelas piezas

Una vez realizadaestaoperacióny al objeto
de desvelarlos vestigiosqueconservanlos conjuntos
será convenienteelegir, en cada caso, los métodos
menosagresivos.Un equipamientoidóneo paraeste
menester,de uso frecuenteentre los traceólogos.lo
constituyenlas cubetasde ultrasonido.En estosapa-
ratos las piezassumergidasen aguadestiladao en
una disolución con diferentes sustancias(alcohol,
acetona,ácidoacético,detergente..-,)‘ segúncadain-
vestigadory necesidad(Owen 1986). sondespojadas
de toda la materiaexógenaa las mismas.Paraevitar
microfracturas.debidasa la trasmisiónde las vibra-
ciones, ha de evitarseel contactocon las paredesy
entresí de las piezas(D’Errico 1985). un especial
cuidadomerecenaquellossoportesquemuestranal-
teracionestémdcas(cúpulasdefuego,- - -) o químicas,
ya que esfactible quese produzcaun deteriorode las
mismas. Con posteridadun baño en aguadestilada
elimina losrestosde disoluciones,finalizandocon un
secadoa temperaturaambiente.

El empaquetadoindividualizado de los ele-
mentosy la eliminación de movimientosmecánicos
de contactoentrelos mismosdebenser tambiéncon-
siderados.Creemosnecesarioque en estascondicio-
nesdeberíanreservarselotesde piezassin tratara fin
de posibilitar la experimentación/aplicaciónde nue-
vas técnicasde nuevacreacióno queen la actualidad
se encuentranen un estadoincipiente de desarrollo.
En estesentido,polémicasaparte,sólo desdelas pie-

misasanteriorespuedeintentarsondearsela presen-
cia de determinadassustanciasorgánicassobrealgu-
nos útiles, como sería por ejemplo la hemoglobina
(Cii? ej. Loy y Hardx’ 1992).

33. Técnicasdc medición

En cuantoal registro métricode las piezas,
se suelenutilizar instrumentosde medida(calibrado-
res~,.)metálicosquepuedenocasionar,en piezascon
áreasfrágiles(ápicesde puntas.zonascon alteracio-
nes térmicaso químicas.-3, el desprendimiento de
microlascaso la producciónde microestrías.Cabere-
cordar la existenciade instnmmentosmedidoresde
precisiónen materialessintéticosque provocanun
mínimo de alteracionesa los soportes,o el uso de
plantillas graduadaspara realizarpartede las mis-
mas.

14. Técnicasde dibujo

El contorneadode las piezaspor un trazo
continuo de lapicero(casisiempredisponede un ex-
tremo metálico), queva desplazándosea lo largo de
superficiesexternasy aristas,en esteúltimo casopa-
ra realzar el diseño de los negativos.destruyecual-
quier indicio de huellasde uso al introducir señales
macroy microscópicas(mnicromelladuras.estrías,pu-
lidos..-,). asi corno la impregnaciónen numerosas
ocasionesde grafito. en los filos y aristas(Gutiérrez
e! ci. 1988).

Como respuestaa esta problemáticase vie-
nen desarrollandootros sistemascomo el punteado
minuciosoy cuidadosode los perímetros,quepermi-
te, medianteel enlacede los mismos con un trazo
continuo, la reconstruccióndel contorno, o los es-
fuerzospara aplicar nuevasteenologiasgráficas. ;‘a
seamediantesensoresmecánicoso lectoresdigitales,
cuxo eleyadocostey/o escasadifusión mediatizasu
divulgacióny aplicacióngeneralizada.

3.5. Sistemade representacióngráfica

Desdeel contextoglobal del procesadotéc-
nico humanode la piedra mediantetalla, cualquier
artefacto lítico debeser consideradocomo un volu-
men estmcturadoque mantieneunaseriedc estigmas
susceptiblesde estudioy que posibilita inferir un tra-
mo del código gestualde la CadenaOperativaen la
cualestuvoinserto.

Mediantela correlacióny ensamblajede las
diferentesetapasdel procesode ejecucióndel mismo,
es posible desyelarlos esquemasoperativoscon los
queuna comunidaddadaha abordadocl trabajodel
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materiallítico paratalla. Seránecesario,hastaquese
generalicennuevossistemasdigitalesde tratamiento
y registro de la imagen,describirmedianteconven-
cionalismosgráficoscadauna de suspartes:dimen-
siones, superficies, talones, convexidades,ángulos
entreplanos,polarizaciónde las extracciones,solu-
ciones técnicasdetectadas...,asi como los análisis
funcionales,suidentificaciónpetrográfica,etc.

La descripciónmorfoestructuralde las pie-
zasdeberárecurrir a losusosy convencionesexisten-
tes en la representacióngráficade tipo técnico(Ctf
ej. Izquierdo 1977). Dado que es posible encontrar
bibliografía sobre las normasbásicasde la represen-
tación de piezaslíticas (Cf Dauvois 1976; Martin-
gelí y Sauville 1988;Adkins y Adkins 1989;Asque-
nno 1990;López 1992;Merino 1994;etc.)sólo abor-
daremosaquellosaspectosqueconsideramossuscitan
problemaso paraapuntaralgunassugerencias.

3.51. EscalaNumérica.Sombreadosy
EsquemasDiacríticos
La EscalaNumérica permite inferir las di-

mensionesde las piezaspercibiendola relación de
semejanzaentreel dibujoy el original. Puedepresen-
tar algunosproblemas,comopor ejemplocuandose
obvia su reflejo porquelos dibujos estána E. 1:1 y
duranteel procesode maquetaciónse amplíano re-
ducen.Por ello seriamásapropiadoel usode la Es-
caía Gráfica, considerandoque para ser entendida
como tal habrá de constarde Escala,Contraescala
conindicacionesnuméricay deunidadesmétricas.

Los artefactoslíticos, como sólidosqueson,
requierenuna atencióntridimensionala través de
vistasy cuadrosde informacióncomplementariaade-
cuados.En dibujo técnicola sensaciónde volumense
obtienemediantela aplicación de la “sombrapro-
pia”, consistenteen la discriminaciónde las áreasde
sombray luz mediantela separatrizo lineade sepa-
raciónentreambas.La documentaciónde instrumen-
tos líticos presentaunagrancomplejidadcausadapor
las diferentesfacetasocasionadasen la reduccióny/o
modificación. Tal dificultad haceque se recurra a
unaadaptaciónparticularde la regla.En la práctica
sólohay queverdiversosarticulosparacomprobarla
ausenciade un criterio para surepresentación.Lo lo-
gradode las representacionesrecaefundamentalmen-
te en la “mano artista” que las ejecutany opinamos
que,en numerosasocasiones,produceun enmascara-
mientopor el palimpsestoderecursosgráficos,de los
rasgossintéticosquequeremostrasmitir.

Un recursoque recientementese estáapli-
candoa las industriaslíticas con una gran acepta-
ción, sobretodo paraestudiosde indole tecnológica,
lo constituyenlos “esquemasdiacríticos” (ED). Me-

Fig. 3.- 1. Lasca(SilexX 2. Limina (Sílex) 1 Buril sobreTnincadu-
ra (Sílex).4. NúcleoDiscoide(Silex).

diante unaseriede signosgráficos diacríticosespo-
sible plasmarlas identificacionesy/o inferenciasrea-
lizadas por el investigador.Presentatres variantes
básicas:
- ED de gestiónde núcleos. [ndican la función asig-
nadaa cada sectorde los mismos, identificandolos
planos de preferencia,la polarizaciónde las extrac-
ciones,etc. (fig 2.1).
• ED de reducción/configuración.Consignanel on-
gen y direcciónde los negativospresentesen las su-
perficiesdelas piezas(fig. 1.3).
- ED de modificación. Paramostrarpor ejemplo la
secuenciacióndel retoque(Quina,..)(fig.2.2).

Dentrodetodosellos puedenaparecerdiver-
sas modalidadesal entraren juego variablescualita-
tivas/cuantitativas (orden secuencialde extraccio-
nes,...).

La carenciade un consensoy la generación
de códigosparticularesde representaciónquedaevi-
denciadaen la fmg. 4.1, dondese muestranalgunasde
las formas gráficaspara consignarla presenciay di-
reeciónde los puntosde percusión/bulbos/ejede las-
cado, cuandoéstossonexplicitados.

Tanto si se opta por el sombreado,se susti-
tuye por los ED o se compaginan,atenderemosa las
medidas,ángulosentreplanos,caracterestécnico&..-

1’a
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delos artefactosmediante:

3.5.2. Vistas. “Secciones”. Detallesy Sombra
En el casode las denominadas‘scccioncs”

existea vecesuna cierta confusióndebidoal empleo
de forma indiscriminadadediferentesconceptos:
Perfil. Es un tipo de vista quedescribede formaho-

mógrafalas piezasdesdeuna perspectivaortogonal
respectoal plano sobreel quereposael objeto. Suuso
es muyadecuadopor ejemploparala documentación
del modoabruptode retoque(fig. 1.2).
• Detalle.Son detallesaquellasilustracionesque eli-
minen y/o destaquenalgunosde los rasgosvisibles
en cualquieradc las vistas normalizadas.La repre-
sentaciónde talones,retoquesdemodoabrupto,des-
bordamientos,presentacionesno íntegrasde las caras
ventrales para especificar intervencionessobre la
misma,etc. (fig. 2.2 y 3.1).

• Sección.Cualquiersuperficiegeneradapor la inter-
secciónde un plano de perfil o perpendicularal eje
de lascadoy al plano en el cual se inscribeéste. con
las piezasobjeto de representación.Consideramos
dosvariantes:

a) Seccionesgeneradasdesdeel ptmnto de
percusión:
- 5. de lasc~do(SL). Coincideen direccióny sentido
conel ejede lascado(fig. 1. lb o l.4a).
- 5. de simetría (SS). Concuerdacon el eje de sime-
tria(fig. Ita).

b) Seccionesperpendiculares(SP) al eje dc
lascado:
- SP medial (SPM). Es la máshabitualy documenta
el polígonoquedelimita la superficiede la piezaen
el puntomedio dela longitudmáxima(fig. l.4b).
- SPde espesor(SPE).Documentael sectorde mayor
espesordetu pieza(fig. 1 .4c).
- SPde incidenciastécnicas(SPT). En determinadas
ocasioneses preciso registrarel grosor en diversos
puntos y destacardeterminadaacción técnica, por
ejemplo el límite de configuraciónde un frente de
raspador,etc. (fig. l.4d).

Es evidentequealgunasde ellas puedenso-
laparse,ya queen aquellasocasionesen que coinci-
dan losejesde lascadoy simetríasólo seránecesario
SL. Sin embargo,en ejesoblicuosquizássea intere-
santeen algunoscasoselegirla SS recogiendoasí el
eje morfológico,etc.

La convenciónexigeel rayadointerior de la
figura resultante,sin embargoopinamosqueparano
destacareste elementoen relación a la pieza, sobre
todo si no se sombreaésta,que se dejesin rayar,de-
jando la mismaparalas sombras.
• Sombra.Más estrictamentesombra proyectada.Se
obtienecuandoproyectamos,desdeun puntoimpro-

pio y a travésdecilindro proyectantesobreun plano
perpendicularal plamio de reposode la piezaaquellos
segmentosde mayor espesorpara cada una de las
seccionesquepuedanrealizarse.Su usoquedaatesti-
guadocmi piezascuyo cje de lascadoes menorque la
‘sección” representada.Sirve por ejemploparaenfa-
tizarel carácterespesode una lámina (fig. 1 .4e).Co-
mo va se expusoopinamosque debenser éstaslas
figurasa sombrearinteriormente.

Puedeocurrir que, tras seleccionaruno de
estosrecursos,mio quedereflejadoel espesormaximo.
Podemosaún tomardosopcionespara consignaresta
dimensión. La primera forma se extraedel Sistema
Acotado. tatnbién llamado de PlanosAcotados, que
es el másapropiadopara la representacióngráficade
cuerposcinasdimensionesverticalessonmuchomás
pequeñasqime las horizontales.Juntoal sectordonde
se prodimee ímn mayor desarrollodel grosor se ubica
entreparéntesisla cotade espesor.El otro medioau-
xiliar seria insertaren el Panel Complementariode
Información(PCI) imna casillapara recogerestedato.

Opinamos que estos recursos, restringidos
con frecuenciahastaahoraa útilesque en sucaracte-
rización tipológica se recurre a la terceradimensión
(pumíta musleriemise vs. raedera doble con~’ergente:
raspadorescarenadosy elementosespesos.laminitas
Dufour.. 3. lían de generalizarse.va que permiten
percibirdc fornía más íntegrala realidadde cadaele-
mento reflejado(dimensionesespaciales,ángulosen-
tre superficies,...).

Entre los elemnentosque de forma habitual
carecemídc tratamientográfico señalaremnos:diferen-
tes tipos de bulbos(lascasde tipo Jano.paralelos(ng.
3.1). múltiples.ausentes—como puedededucirsede
las extraccionesdc descortezadodel núcleo discoide
de la frg. 3.4—. así como determinadasincidencias,
productosreflejados,sobrepasados,etc.). En la fig. 4.
2 y 3 propomíemossignosy símbolosdiacríticospara
indicarestascircunstanciasy su transferenciaen len-
guajetecnológico.

3.Ñ3. Propuestadc representaciónpara
diversasincidencias

3.5.31. Las fracturas
En cuantoa su descripcióngráfica conside-

ramosdostipos:
1) Accidentales.Prescritaa su vez dos va-

riantes:
Restituibles.Afectansólo parcialmentea las piezas

siendo posible restablecercon bastanteseguridadel
diseño original del perímetro. Se representacon lí-
neasdiscontimumasqíme uneíi los dos extremosde la
fraetura(fig. 3.2).
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• No restituibles. Inciden sobre una porción impor-
tante de la pieza lo que impide la reconstrucciónde
suslimites externos.

Consideramosoportuno ahondaren el uso
de estosconvencionalismos.Existen diversasmicro-
morfologíasde las fracturasdebidasa accidentesde
talla (Rochey Tixier 1982).entrelas quese citan fle-
xiones que generanun “escalón” que, dependiendo
desu desarrolloy diseñopuedeafectara la cara dor-
sal o ventral en un tramo o a lo largo de la mismax’
entre las que se encuentranlas de lengúcta(Bordes
1970). A estaseventualidadesde origen técnicoha-
bria queañadirlas originadasen la vida sedimenta-
ría de los rellenos arqueológicosque puedenintro-
ducir caracteressimilares,añadidoso nuevosalos ya
citados. En el aspectoque tratamos,su incidencia
quedacontempladaen aquelloscasosen los quere-
presentamosla arista,queseparafracturay cara dor-
sal, con linea continua,lo quepuedecrearconfusión
ya queasimismocabe interpretarlacomo los relictos
de una extracciónanterior (fig. 3.2 y 3.3>. En las
mismasfiguras podemosapreciarque tras unaade-
cuadatrascripcióngráfica, esposibletina interpreta-
cióntecnológicamásfidedigna.

El origende las fracturaspuedeser, además
de las de incidenciatécnica,diverso(depo/postdepo-
sicional, incidencia térmica). En este último caso
quedapatentesobre los soportesmediantetermoex-
tracciones:uno/varioslevantamientostérmicosafec-
tan a una porción lo suficientementeamplia como
paraenmascararel diseñode los negativoso modifi-
cacionesde retoquepresentesen las piezasquedibu-
jamos.

Los pseudoretoques.Levantamientos que
aparentanserretoques,presentanpátinadiferenteal
restosin que puedaatribuirsea anisotropía,altera-
ción fisicoquímica,...dela materiaprima eneseárea.
Suelenserfrecuentesenconjuntossometidosdurante
un lapsode tiempomáso menosprolongadoaexpo-
sición subaérea:el pisoteo. rodamiento,actividades
agropecuarias,etc., introducenestasperturbacionesa
los rasgostécnicosoriginates. Será sobre todo en
conjuntosdescontextualizadosestratigráficamente0
o localizadosen posiciónsecundariao redepositados.
dondeel uso del convencionalismoque pasamosa
describir,puedesermásnecesario.

Proponemosdelimitar con líneadiscontinua
lineal (fracturas)o cerrada(falsos retoques,cúpulas
de fiiego~,.) la ausenciade materiaprima originadas
por efecto de cualquiertipo de proceso,sin interven-
ción antrópicadeseada(fig. 1.4. 3.2 y 3.3).

2) De origen intencional.En casode detee-
tarseuna fraccionamientode origen intencional,co-
mo algunos autoreshan propuesto(Qf ej. Benito

1981, etc.), la representaciónprescindede la norma
propuesta,a excepciónde las incidenciasde conser-
vación(lasquitastérmicas,...).

Mención aparterequiere la técnica de mi-
croburil. De forma habitual se describeen el texto
haciendoreferenciaal númerode ilustración.Es fre-
cuentela grandificultad de detectaren primera ins-
tanciaestatécnica debidode unapartea las dimen-
sionesde algunoselementosy de otra a las habituales
reduccionesde maquetación.Parauna mejor lectura
se sueleampliar la escalade representaciónmientras
quejunto a la ilustración se sitúa el contornocon el
tamañoreal de la pieza representada.

35.3.2. Otros
Existenasimismodiversostipos de vestigios

y estigmassusceptiblesde ser representados.Aten-
diendoa sucarácter:

a) Técnicos.
• Mieronegativoscorrespondientesa la preparación
medianteabrasiónsumaríade las plataformasdeper-
cusión presentesen algunostalonesde láminassobre
todo (Fig. 3.2) y sus correspondientesrestos sobre
plataformasdepercusióndenúcleo.
• Dentro de los atribuibles a accidentesde talla, y
ademásde los ya expuestos,tendríamoslos soportes
reflejadosy sobrepasadoscuyarepresentaciónpodria
exponersede acuerdoa los signosexpuestosen la fig.
4.2.

b) Alteracionesfisico-quluxicas.Es un apar-
tado importantey quesólo recientementeestánsien-
do estudiadasde forma sistemática.Sepresentanso-
bre tos soportescomo cambios de aspecto(color,
composiciónquímica....)y requierena nuestrojuicio
un aparatoespecificode tipificación:
Lustrede cereal: Su incidenciasobretodo entecno-

complejosde la Prehistoria recientees muy impor-
tante. Se incluye entrelas alteracionesporquees el
estigmaquedetectamos,la explicaciónde su origen,
su diferenciaciónde otros tipos de lustres,así como
cualquiertipo de argumentaciónrelacionadascon la
gestiónde recursosvegetalesdebeser tratadaen et
texto. El convencionalismomás estandarizado(C¡f
ej. Juan 1984, Forteaet al. 1987...)delimita. me-
dianterayados,las áreasafectadas.

Lustre de enrnangue:Debido a lo atenuadode su
huellaha sido difícil de identificar y no sin levantar
polémica. Sueleindicarsemediantetramadosno opa-
cos.

• Pátinaspor acción térmica. Los gradosdealteración
debidasa modificacionesextremasde la temperatura
pueden variar desde la disgregación en múltiples
fragmentos,pasandopor la eliminación de cúpulas,
el diseñode las mismassobre las superficies(recogi-
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dasen el apartadode fracturas),apreciablesa simple
vista pero permaneciendoadheridasal soportema-
triz, hastala rubefacciónsinpérdidade masa.Puede
argumentarseque es posibleencontrarejemplosde
tratamientotérmico de conjuntos industriales (C¡f
Binder y Gassint988), sin embargoopinamosque
estaes unainferenciaasumiblepor el aparatoescrito
y dondesedesarrollacon mayorprecíston.

Pátinasdebidasa acción quimica. Producidasbási-
carnentepor el contextosedimentarioenel quese in-
seriabaJapieza.

Estas dos últimas incidenciasmuestranun
desarrollosobrela superficiede las piezaspor lo que
cabetrasladarsu representaciónal PIC(fig. 4.4).

e) Alteracionesmecánicas.Como ya se ex-
puso,sonfruto de diferentesprocesosy causandiver-
sas alteraciones:fracturas, levantamientoscon dife-
rentepatinaciónasí comoel
Rodamientodelas piezas.Su gradaciónatestiguada

en la escalade embotamientode filos y aristas,etc.
essusceptiblede registrarseenel PIC.

d) Adherencias,pigmentaciones.Las más
frecuentessonlas sustanciasresinosasy loscoloran-
tes.Los pigmentossuelenserrepresentadosenel ám-
bito del registrode las manifestacionesartísticas,con
puntuacionesqueindican segúnel gradodedensidad
la mayor o menor concentraciónde los mismos. Su
aplicacióna las industriasliticases problemáticade-
bidoal usode los puntosparaconsignarel córtexy la
naturalezapetrográfica de determinadasmaterias
primas. Por ello proponemosque la representación
de estasimpregnacionesse realice mediantetramas
translúcidasa tinta plana con un tono que evite la
ocultacióndeotrosgrafismos.

15.13. Panel de Información Complementaría
(PIC)
Creemosinnecesarioestandarizarun panel

que recojatodasy cadauna de las casuísticas.Ahora
bien. será imprescindibleconsignarun mínimo de
informaciones,como el N.0 de ilustración(casilla 1);
materia prima (casilla 2); cuandoasí lo requierael
espesormáximo(casiNa3) y en casode sernecesario
ir adjuntandocasillasdondeseexpliciten los diferen-
les atributosexpuestos(termoalteracióny/o pátinas.
etc.). En el casode las cromotermoalteraciones.éstas
respondena unadimensiónespacialpor lo que un re-
curso gráfico de representaciónidóneo es el de una
superficiequerefleje el sectore intensidadde la mis-
ma. Otro tipo de modificacionesintroducidas supo-
nenla pérdidade masapétreade los soportes,puede
preferirseunaeliminaciónde estasincidenciasen los
dibujospara sintetizarmejor la gestiónde las piezas
en la reduccióny/o modificación. Si se 0pta por esta

solucióncaberecogeren el PIC la presenciade cúpu-
las de Thegos,etc, mediantetramasapropiadas(fig.
4.4).

Otro elementoque puedequedar recogido
en el NC es el estadode rodamiento(segúnel bare-
mo queel investigadorcrea conveniente,quizásuna
graduaciónnuméricapor ejemplo del 1 a n grados
puedaseradecuada)(casilla3 a n).

Parafacilitar la lecturadel cuadroy si es ne-
cesarioel desarrollode las n celdas,deberáadjuntar-
se una le>•’enda explicativade las convencionesusa-
das,mientrasquea pie de páginapuedeexponersela
atribucióntipológicarealizada.

El casode artefactosy/o industriasquepor
sutamañoexistaunadesproporcióncon respectoa la
cartelasnecesarias,puedensituarseagrupadosen el
tramoinmediatamentesuperiora la descripcióntipo-
lógica. consenandouna distribución espacialseme-
jantea la de las piezasqueen estecasodeberianes-
tar dotadasdel correspondienten.0 de identificación
de ilustración,o en el casode ser innecesariolas ca-
sillas 3 a n puedenintegrarseen el texto de la ilustra-
ción (n.0 ilustración,materiaprima y morfotipo iden-
tificado). A todo ello podria sumarsela ampliación
de los dibujos.

En definitiva no se tratade encorsetarla in-
formaciónque queremostransmitir sino darle cohe-
renciay velarporqueaquellasealo máscompletae
íntegraposible.

4. CONCLUSIONES

Opinamosqueel esfuerzoquesuponela ad-
quisición de datos y las inferenciasque de ellosex-
traemnosno se verá debidamenterecompensadosi no
se aciertaa dar una representaciónacordecon lo que
pretendemosexponer.De ahí la importanciade ex-
poneruna documentaciónqueexplicite los logrosde
la investigación.

Creemosque junto al debateteórico-episte-
mológicoque tan saludablesinflujos estágenerando
en cl contexto de los estudiosde Prehistoria,cabe
abrir una pequeñaramade discusiónen torno a las
formas de representacióngráfica más acordesa los
nuevosenfoquesy exigenciasdela investigación.

Proponemosen definitiva la descripciónin-
tegral de las piezasdesdeunaóptica interdiseiplinar
e integradorade cuantosanálisis seano puedanser
realizadossobrelos conjuntosliticos. En buenalógi-
ca el grado de complementaciónen los estudiosestá
restringido.como todos sabemos,a múltiples facto-
res, perohandeautoexigirseunosmínimos.

El aparatográfico, enmarcadoen un plan-
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teamientomásatentoa los caracteresglobalesde la
industria objeto de estudio,puedey debe sustituir a
un apartadoescritola másde las vecesdesmesurado,
en cuanto a descripcionesperfectamenteasumibles
por su representacióngráfica,y tedioso,dejandopaso
en los texlos a un mayor desarrollode planteamien-
tos teóricosy conclusiones,dinamizandoasí la rela-
ción investigador/lector.

Consideramosel dibujo arqueológicoconfi-
guradopor un conjuntode grafismos.simbolos.seña-
les y panelesinformativos. Comotodo lenguajese es-
tructura medianteunaseriedenormasconsensuadas.

Diversosobjetivosdebentenerseen cuentaa
la horade hacerusode los mismos,sin caeren una
aplicaciónmecanicista:
Introducir dentrodel ámbitodel laboratorio-gabine-

te arqueológicoprotocolosde gestiónquegaranticen
una trasmisióndel patrimoniosinveladtmras~‘pertur-
bacionesintroducidasensu mnanipulación.
• Objetivizarlas descripcionesgráficas.
• Dar un saltotanto cualitativo como cimantitativo en
los datosquese presentandefornía gráfica.
- Acelerarla interrelacióninvestigador-lector,evitan-
do en loposibledemorasinnecesarias.

• Optimizar los grafismuos usadosen las representa-
etones,

• Dar coherenciax’ consistenciaa todos los conven-
cionalismosusadosdentro de un sistemade docu-
mentación/representacióngráfica interdisciplinar.

• Dar respuestaa todosy cadauno de los camposde
investigación sobreindustria lítica quehan de tener

cabidaenel mismo.

Buscar el necesarioequilibrio emítre los diferentes

interesessin queprevalezcasólouno (por ejemploel
tipológico).
- Los intentosde adaptarlas nuevastecnologíasal re-
gisíro de los conjuntos industrialeslíticos deberán
velarpor no caerenlos mismosdefectosy restriccio-
nes expuestas.así como perseguirtín registro global
e integradorde toda la informaciónsusceptiblede ser
adquiridamediantecualquierdisciplina,áreade co-
nocirnientoo perspectivateórica,

• Buenapartedel éxito deesta mejoraen la documen-
tación gráficade las publicacionesrecaeen los con-
sejos deredacciómíde las diferentespublicacionesque
con susnormatixaslas regulan.

Podríamoshaber profundizadocii diversos
aspectoso habertocado otros, pero nuestrapreten-
sión no ha sido la de agotarlas posibilidadesexisten-
les en la aplicaciónde la semióticagráficaa los estu-
dios sobreindustriaslíticas talladas,sino exponerde
forma concisaalgtmnosaspectos.Opinamosque sólo
desdeunaóptica interdisciplinar,desdela cual que-
damosabiertosa sugerencias,aportacionesy a la dis-
cusión creativa (único modo de hacer avanzar la
ciencia)quenosacerquea todosa los mejoresmodos
de trasmitir el conocimientocientífico. debecons-
truirsetín lenguajeintegralde docuníentacióngráfica
de las industria líticastalladas.

Octubrede 1995
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