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En los meses de febrero y marzo de 2022 
tuvo lugar el curso “Introducción al estudio 
de las industrias líticas del Paleolítico”. Fue 

organizado por el Museo Arqueológico y 
Paleontológico de la Comunidad de Madrid, 
junto con el Colegio Oficial de Arqueólogos 
de Madrid, que se inscribe en los cursos de 
formación permanente para arqueólogos 
que estas instituciones vienen realizando 
periódicamente desde hace años (https://
marpa.madrid/investigacion/formacion-pa-
ra-arqueologos). En él se abordó el registro 
lítico como aspecto fundamental para el es-
tudio de los grupos humanos en el Paleolítico. 
Este volumen, publicado por las institucio-
nes citadas y editado por el Dr. José Manuel 
Maíllo Fernández (Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, UNED (Madrid)), re-
coge la información más destacada de las 
diferentes sesiones. Su objetivo es sintetizar 
los aspectos básicos y los procedimientos 
implicados en la elaboración de herramientas 
líticas en el Paleolítico, así como conectar los 
diferentes métodos existentes para su aná-
lisis y poder servir como manual de estudio 
tanto para arqueólogos no especializados en 
la tecnología lítica como para estudiantes que 
se quieran adentrar en esta disciplina. 

El volumen se organiza en dos bloques 
de tres capítulos cada uno. El primero abor-
da los conceptos básicos necesarios para 
el análisis de cualquier conjunto lítico: su 
representación gráfica mediante dibujo y la 
interpretación funcional a través del análisis 
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traceológico. El segundo bloque realiza un 
recorrido diacrónico por los diferentes pe-
riodos en los que tradicionalmente se divide 
el Paleolítico: el Olduvayense y el Achelense, 
el Paleolítico medio y el Paleolítico superior. 
El manual incluye también fotografías y es-
quemas elaborados ex profeso, que facilitan 
la comprensión teórica y que permiten una 
visualización clara de los conceptos referi-
dos. Cada capítulo proporciona además las 
fuentes bibliográficas necesarias para que 
el lector pueda ampliar la información que 
considere oportuno y/o consultar las fuentes 
primarias. 

En el primer capítulo, el Dr. José Manuel 
Maíllo Fernández y la Dra. Elena Carrión Santafé 
(Museo Arqueológico y Paleontológico de la 
Comunidad de Madrid) abordan la importan-
cia del análisis de los sistemas operativos 
tecnológicos como medio de aproximación al 
conocimiento de los esquemas conceptuales 
tecnológicos en el Paleolítico. En la primera 
parte del capítulo se explica el concepto de 
cadena operativa (Karlin 1992) como unidad 
básica del análisis tecnológico. Le sigue una 
breve explicación de las “tres grandes fami-
lias” tecnológicas líticas: façonnage, débitage 
y de “retocado”. A continuación, los procesos 
básicos de fractura concoidea y los diferentes 
productos de la talla. Finalmente los autores 
sintetizan los aspectos propios de la lectura 
tecnológica (las técnicas y los accidentes de 
talla, las posibles alteraciones postdeposicio-
nales, la lectura de los negativos y el retoque) 
basándose en las publicaciones más exten-
didas al respecto (Tixier 1982; 1984; Pelegrin 
1991; 2000).

El capítulo dos, escrito por la Dra. Nuria 
Castañeda Clemente (Universidad Autónoma 
de Madrid, Dibujantes de Arqueología) y 
Francisco Javier Fernández de la Peña 
(Dibujantes de Arqueología), aborda el dibujo 
de las piezas líticas talladas como un instru-
mento de comunicación científica impres-
cindible y, a su vez, como una interpretación 
arqueológica. El primer apartado es una in-
troducción historiográfica en la que se hace 
mención especial a J. Reid Moir (1917; 1919) 
por sus propuestas de esquema de extrac-
ciones y de superficies corticales, y a Laurent 
(1985) por su proposición para diferenciar ma-
terias primas en el dibujo lítico arqueológico. 
Los autores diferencian entre dibujo som-
breado, que interpreta los caracteres tecnoló-
gicos fundamentales, y el esquema diacrítico 
que permite conocer las secuencias de talla, 
y recogen por primera vez en castellano una 
serie de normas y códigos generales para el 
dibujo lítico relativos a la escala, rotulación de 
la pieza y leyenda. El capítulo incluye también 

explicaciones detalladas para conseguir una 
representación gráfica fiel a la pieza analiza-
da, que sea legible, que aporte la información 
necesaria para su interpretación tecnológica 
y que al mismo tiempo señale los aspectos 
que se quieran destacar. 

El tercer capítulo está escrito por la Dra. 
Belén Márquez Mora (Museo Arqueológico y 
Paleontológico de la Comunidad de Madrid) y 
aborda el estudio funcional de las herramien-
tas líticas mediante el análisis traceológico. El 
estudio de las huellas de uso de las herramien-
tas líticas, junto con los estudios tafonómicos 
y tecnológicos, ofrecen una aproximación al 
comportamiento conductual de los humanos 
del Paleolítico que pocos estudios posibilitan. 
El análisis bibliográfico permite a la autora in-
ferir que, pese a las diferentes escuelas exis-
tentes, los distintos métodos empleados para 
el estudio de las huellas de uso del material 
lítico son complementarios (Borel et al. 2014; 
Ollé et al. 2016). A lo largo del capítulo se dife-
rencia entre variables dependientes (las hue-
llas de uso: pulimento, desconchados, estrías 
o embotamientos de filos) y variables inde-
pendientes (materias primas, tiempo de uso 
de la herramienta, forma de uso de la fuerza 
o dirección), para cuyo estudio es imprescin-
dible desarrollar un programa experimental y, 
sobre todo, de la experimentación realizada 
en secuencia (fotomicrografías que registran 
la formación de las huellas de uso en un mis-
mo punto a lo largo del experimento), para así 
encaminarse hacia el avance en la compren-
sión de las formas de uso de las herramientas 
paleolíticas.

El Prof. Fernando Díez Martín (Universidad 
de Valladolid) es el encargado de iniciar el se-
gundo bloque de este manual. En el capítulo 
cuarto aborda los primeros tecnocomplejos 
del registro arqueológico: el Olduvayense y 
el Achelense, diferenciando en el primero las 
actividades líticas documentadas por parte de 
primates no humanos en libertad, pero en las 
que no se observa comportamientos de trans-
formación de la piedra y por ello no pueden 
considerarse tecnocomplejos. Díez Martín 
describe las características de las industrias 
olduvayenses sistematizadas inicialmente por 
Mary Leakey (1971) en el Lecho I de la Garganta 
de Olduvai (Tanzania) así como las de los tec-
nocomplejos achelenses y las innovaciones 
técnicas identificadas por Glynn Isaac (1969), 
que se configuraron como los rasgos diviso-
rios entre ambas. El autor combina un acerta-
do análisis historiográfico de estos dos tecno-
complejos en el que incluye los yacimientos 
que considera clave y los responsables de su 
investigación. También aborda de manera sin-
tética pero con suficiente precisión cuestiones 
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teóricas como las principales técnicas de talla 
o métodos de producción utilizados al inicio 
del Paleolítico, o las tipologías más utilizadas 
de clasificación de las piezas.

En el quinto capítulo de este ejemplar 
el Prof. Javier Baena Preysler (Universidad 
Autónoma de Madrid) y la Dra. Concepción 
Torres Navas (Universidad Autónoma de 
Madrid) son los encargados de la tecnolo-
gía lítica del Paleolítico medio. Se ocupan en 
primer lugar la evolución historiográfica del 
concepto Musteriense, que fue definido por 
Mortillet en el siglo XIX y sistematizado por 
Bordes a mediados del siglo XX (1953; 1961). A 
este apartado le sigue una descripción de los 
conceptos sobre los procedimientos técni-
cos, los métodos y las modalidades, y las se-
cuencias de lascado en el Paleolítico medio. 
Entre los que destacan los sistemas ortogo-
nales, discoides, levallois, laminares y bifacia-
les. El último apartado del capítulo analiza las 
implicaciones tecnológicas del retoque en el 
Musteriense de forma clara y concisa. Abarca 
todas las posibles características del retoque 
ofreciendo un esquema para cada tipo, que-
dando la información representada con un 
apropiado apartado gráfico. 

El Dr. Maíllo Fernández es el encargado de 
abordar la industria laminar del Paleolítico su-
perior. En este sexto capítulo aclara que los sis-
temas de producción laminares existieron ya en 
otras etapas del período paleolítico, pero que 
es en el superior cuando se normaliza como 

medio para la producción de soportes estan-
darizados sobre los que configurar útiles. El 
capítulo recoge las definiciones de los produc-
tos laminares y sus características, así como la 
preparación y el reacondicionamiento de los 
núcleos y de los distintos planos de percusión. 
El autor concluye con las diferentes posibilida-
des de explotación de estos núcleos, tanto en 
el caso de aprovecharlos para la obtención de 
productos laminares como de hojitas.

En resumen, este ejemplar recoge de ma-
nera sintética las diferentes fases del análisis 
lítico del Paleolítico, de tal forma que tanto ar-
queólogos no familiarizados con la industria 
lítica como estudiantes que se quieran iniciar 
en su análisis puedan hacer uso de él. Habría 
sido de utilidad que se abordara, aunque fue-
ra brevemente, las ventajas e inconvenientes 
de la aplicación de la morfometría geométrica 
en el análisis de las herramientas líticas. Del 
mismo modo, en el estudio funcional de estas 
piezas, habría sido útil evaluar las aplicacio-
nes de análisis geoquímicos y de biominerali-
zaciones adheridas a las herramientas líticas.

Cada uno de los capítulos está escrito por 
especialistas en su área y esto hace de este 
volumen un manual completo para la iniciación 
o el perfeccionamiento de los conocimientos 
sobre análisis tecnológico de herramientas líti-
cas del paleolítico, convirtiéndose en un docu-
mento actualizado y en castellano, lo que faci-
lita su comprensión entre lectores que tengan 
este idioma como lengua materna. 
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