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MAtERIAS PRIMAS dEl UtIllAJE lítICO tAllAdO 
dEl CEntRO Y nORtE dE PORtUgAl

Raw Material Knapped Lithic Tool from Central and North Region of Portugal

THIERRY AUBRY *, JAVIER MANGADO LLACH ** y 
HENRIQUE MATIAS ***

RESUMEn En este trabajo presentamos el estudio de las materias primas utilizadas para la talla 
lítica en el centro y norte de Portugal, a partir de los trabajos de identificación ar-
queopetrológica llevados a cabo considerando los materiales obtenidos en las diversas 
prospecciones sobre el terreno y su comparación con diversas series arqueológicas. 
El análisis ha contemplado materiales de naturaleza diversa (cuarcitas, cuarzos, sílex 
y silcretas). El trabajo ha permitido vincular diversas áreas fuente potenciales con 
determinados territorios prehistóricos.

 Palabras clave: Arqueopetrología, Portugal, Materias primas líticas, Prospección 
geoarqueológica.

AbStRACt In this work we present the results of the study of the raw materials used for knapping 
in the centre and northern Portugal. Applying the archaeopetrological identification 
to lithic materials gathered in the field surveys and their comparison with prehistoric 
lithic assemblages. We have taken into account several lithic raw materials as: quartzite, 
quartz, flint and silcretes). As a result many geographical areas have been related with 
several archaeological territories.

 Key words: Archaeopetrology, Portugal, Lithic Raw Materials, Geoarchaeologycal 
Fieldwork.
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PEtROARqUEOlOgíA En PORtUgAl

En Portugal, a pesar de algunos trabajos geológicos pioneros sobre las rocas 
silíceas de la cuenca lusitaniana (Choffat, 1900, 1907; Carvalho 1946), los estu-
dios de aprovisionamiento en materias primas líticas para la confección del utillaje 
tallado prehistórico, fundados en los métodos de caracterización geológica, se han 
desarrollado recientemente (Aubry, 2009; Aubry y Mangado, 2003; Aubry et al., 
2014; Gaspar, 2009; Jordão, 2010; Mangado, 2002; Marks et al., 1991; Matias, 
2012; Shokler, 2002; Veríssimo, 2005). Aún en la actualidad, la mayoría de estudios 
tecnológicos o tipológicos de las series arqueológicas en piedra tallada en Portugal 
presentan la cuantificación por grandes categorías petrográficas (sílex, cuarcita, 
cuarzo, jaspe y otras rocas silíceas). Los estudios específicos sobre la procedencia 
de las materias primas utilizadas para su elaboración continúan siendo escasos y su 
aplicación no es sistemática. Sin embargo, la determinación del origen de las materias 
primas en las series prehistóricas debería ser la primera fase de cualquier estudio 
tecnológico según el concepto teórico de cadena operativa (Leroi-Gourhan, 1964; 
Almeida et al., 2003), para comprender los criterios de su elección en cada uno de 
los esquemas operativos definidos técnicamente y poder reconstituir su modalidad de 
aprovisionamiento y eventuales relaciones con otras fuentes de aprovisionamiento.

Como premisa a la aproximación arqueopetrológica, la determinación del origen 
de las materias primas líticas debe necesariamente fundarse sobre una colección de 
referencia representativa del potencial geológico en rocas silíceas aptas para la talla 
procedentes del entorno local y regional del yacimiento en estudio y la utilización 
de métodos de caracterización fiables y adaptados a la detección de los elementos 
determinantes para su diferenciación (Masson, 1981).

Un estado de la cuestión crítico sobre la fiabilidad y la limitación de los méto-
dos de caracterización de las rocas silíceas se presentaron en la Tesis Doctoral de 
P. Fernandes (2012), basándose en el estudio de ejemplos procedentes de series 
arqueológicas del Paleolítico medio de sur de Francia.

Con estos requisitos previos y objetivos, la arqueopetrología, se encuentra 
en la encrucijada entre la Geología y la aproximación antropológica. Esta última 
busca una interpretación económica y social de la gestión y la explotación de las 
materias primas, en función de su modalidad de afloramiento, de la distancia y de 
las diversas calidades de las distintas rocas disponibles a la escala de uno o varios 
yacimientos arqueológicos. Situándose entre dos disciplinas que se encuentran 
separadas en el ámbito de la formación académica, observamos una cierta dispari-
dad terminológica, métodos de caracterización y objetivos de estudio (Fernandes, 
2012). Por ejemplo, a pesar del hecho que determinados niveles con silicificaciones 
se reconozcan como marcadores estratigráficos del Bajociense a escala de la Cuenca 
Lusitaniana (Manupella et al., 2000) o que las síntesis mencionen la presencia de 
“chert” en las calizas Oxfordienses de la Formación de Cabaços (Kullberg et al., 
2013), la reconstitución de la evolución estructural de la cuenca sedimentaria y la 
detección de depósitos potenciales de hidrocarburos son temas de especial interés 
para los geólogos, relegando de esta manera la descripción y el estudio de las silici-
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ficaciones, datos necesarios para que los arqueólogos las pudieran caracterizar. Por 
este motivo, la terminología de las rocas silíceas es cambiante en las noticias de los 
mapas geológicos, en las cuales la misma roca puede aparecer descrita como sílex, 
siguiendo la terminología de la escuela francesa (Fernandes, 2012; Delvignes, 2016) 
o en su equivalente inglés flint, o como chert, para describir rocas metamórficas 
paleozoicas o nódulos silicios en carbonatos marinos jurásicos (chaille), siguiendo 
la nomenclatura utilizada para describir un abanico excesivamente amplio de rocas 
silíceas en Estados Unidos. 

Para intentar paliar este vacío, desde finales de los años noventa hemos seguido 
un ordenado protocolo de estudio basado en la realización sistemática de prospec-
ciones sobre el conjunto de la Extremadura portuguesa y una parte del Macizo 
hercínico, para evaluar el potencial del entorno de los yacimientos arqueológicos 
estudiados, la observación sistemática de la totalidad de las piezas arqueológicas con 
la lupa binocular a fin de definir la estructura, porosidad y detectar los elementos 
figurados de naturaleza detrítica, química o biológica (Delvigne, 2016), seguido 
de la comparación con las muestras geológicas de referencia y la realización de 
láminas delgadas sobre una selección de muestras consideradas representativas de 
los tipos definidos por comparación entre las piezas arqueológicas y las muestras 
geológicas y sus observaciones al microscopio (tablas 1 y 2).

Presentamos en este trabajo, a partir de los datos definidos por los estudios que 
hemos llevado a cabo en estos últimos años, las características generales y la distri-
bución geográfica de las principales fuentes de sílex, silcretas y otras rocas silíceas 
de grano fino que fueron utilizadas para la fabricación del utillaje lítico tallado en 
el Centro y Noreste de Portugal. 

lOS RECURSOS lítICOS dEl OEStE dE lA ZOnA CEntRO-IbéRICA

Cuarcitas

Las cuarcitas armoricanas (metacuarcitas, para ser rigurosos) están disponi-
bles en posición primaria en el seno de relieves residuales datando del Ordovicico, 
distribuidas por toda la Zona Ibérica central. Estas rocas con amplia distribución 
geográfica se presentan en afloramientos residuales en posición primaria en forma 
de estratos de algunos centímetros a cerca de un metro de grosor, fuertemente 
afectadas por fracturas derivadas de las distintas fases de la orogenia herciniana. 
Por la resistencia de estos materiales a la erosión, estas rocas aparecen también en 
los depósitos de vertiente que bordean dichos relieves, alimentando los depósitos 
siliciclásticos cenozoicos, en particular, la mayor parte de las terrazas aluviales cua-
ternarias de los ríos y sus afluentes en Portugal. En las cuencas del Duero, Mondego 
y del Tajo, que atraviesan directamente los afloramientos primarios, esta roca fue 
mayoritariamente explotada en forma de canto rodado y salvo algunas excepciones, 
su presencia es sistemática en las series arqueológicas, independientemente de la 
cronología, incluso en regiones en las que el sílex es un recurso abundante (Zilhão, 
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1997; Pereira, 2010). Las prospecciones sistemáticas desarrolladas en la cuenca 
del Tajo, en el marco del estudio sobre el aprovisionamiento en materias primeras 
líticas de una ocupación del Paleolítico medio de la Gruta da Oliveira han puesto de 
manifiesto la recolección de guijarros de cuarcita con diversos grados de epigénesis 
y alteración (neocórtex) en relación con la cronología de los depósitos aluviales 
pleistocenos y las formaciones siliciclásticas más antiguas explotadas. A lo largo 
de toda la secuencia de ocupaciones del Paleolítico medio de la Gruta da Oliveira, 
una variedad de cuarcitas fuertemente epigenizadas de grano fino y neocorticales 
fueron especialmente seleccionadas para la talla según un esquema levallois (Matias, 
2012; Zilhão et al., 2013; Deschamps y Matias, 2016). 

variedades de cuarzo filoniano

Los filones, diques y masas de cuarzo en relación con las fracturas hercinianas y 
las intrusiones graníticas, se encuentran, como las cuarcitas, en posición secundaria 
en los depósitos siliciclásticos cretáceos y cenozoicos, constituyendo de este modo, 
la segunda fuente principal de materia prima silícea utilizada para la elaboración 
del utillaje en piedra tallada, en particular en las regiones en las cuales el sílex 
es inexistente. El cuarzo en sus formas xenomorfas y automorfas, al igual que la 
cuarcita, está sistemáticamente presente en las industrias del Paleolítico medio y 
superior de las regiones en las cuales hay sílex, siendo en ocasiones utilizado de 
manera específica para la producción de hojitas (Zilhão, 1997; Zilhão et al., 1997; 
Almeida, 2000).

Las prospecciones desarrolladas para la detección y el estudio de las minas de 
uranio del macizo hercínico han permitido el establecimiento de la relación entre 
los filones de uranio y los rellenos de cuarzo brechoïde con inclusiones de óxidos de 
hierro, de cuarzos automorfos ahumados, de calcedonia y jaspe, resultantes de pro-
cesos epitermales (Cerveira, 1951; Dias y Andrade, 1970; Sistema de Informação de 
Ocorrências e Recursos Minerais Portugueses http://geoportal.lneg.pt/geoportal/egeo/
bds/siorminp/Mapa de Depósitos Minerales de la Región Norte de Portugal a escala 
1/200.000). Las prospecciones realizadas con el objetivo de identificar el origen de 
las materias primas utilizadas en los yacimientos del Valle del Côa han confirmado 
la existencia de diversas variedades de calcedonias y de microcuarzos de diversas 
tonalidades y composición (estudio de caracterización geoquímica en curso, tablas 
1 y 2) y de cuarzos automorfos transparentes o ahumados (tablas 1 y 2), asociados a 
las mineralizaciones de uranio (Aubry et al., 2015). En el mismo sector, los ópalos 
y las calcedonias pueden asociarse a mineralizaciones auríferas (tablas 1 y 2).

Estas distintas variedades de rocas silíceas disponibles de manera localizada, 
en volúmenes pequeños y a menudo afectadas por fracturas tectónicas fueron, sin 
embargo, utilizadas durante el Paleolítico superior y la Prehistoria reciente en el 
ámbito local, aunque, durante el Paleolítico superior, también fueron recursos des-
plazados sobre una cincuentena de kilómetros hacia los yacimientos del Valle del 
Côa (Aubry et al., 2016).
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Otras variedades de rocas silíceas y de grano fino

En el nordeste de Portugal, los nódulos silicificados de las metacalizas de la 
Formación Bateiras del Cámbrico (Silva y Ribeiro, 1991:12) (tablas 1 y 2) no se 
han identificado en las series arqueológicas, al igual que las concreciones silíceas 
que aparecen en forma de nódulos irregulares de color gris claro, en las intercala-
ciones lenticulaires carbonatadas del silúrico de la región de Moncorvo (Duarte et 
al., 1966; Sá et al., 2005) (tablas 1 y 2, tipo L1).

A techo de un afloramiento de cuarcitas armoricanas del relieve de Marofa 
(Carvalhosa, 1959) y en posición secundaria en los depósitos de vertiente, hemos 
observado la concentración de bloques desmantelados constituidos por arenas 
finas, arcillas y limos en una matriz de microcuarzo, muy rica en óxidos de hierro 
(tablas 1 y 2, tipo L2). Podrían ser el equivalente de los minerales ferruginosos del 
sinclinal de Moncorvo (d’Orey, 1999). Aunque, a falta de encontrar estas rocas en 
su posición primaria, no podemos descartar la posibilidad de encontrarnos ante 
una silicificación posterior, por procesos pedogénicos. Contrariamente a las rocas 
precedentes, la utilización de este recurso está demostrada en todos los yacimientos 
del Paleolítico superior del Valle del Côa (Aubry, 2009).

Las liditas del silúrico se documentan en diversos sectores del Norte y el Centro 
de Portugal. Estas rocas de grano fino y color gris oscuro y negro, en ocasiones con 
texturas bandeadas milimétricas, descritas en la bibliografía como “cherts negros” 
(Rodrigues et al., 2013; Dias et al., 2013a, tablas 1 y 2, tipo L3/4) y las variedades 
de grano más fino de fractura concoidal de corneanas del conjunto esquisto-grau-
váquico (tablas 1 y 2, tipo L5) fueron explotadas, en posición primaria o secundaria 
cuando estaban disponibles en el entorno local. Como en el caso de las cuarcitas, 
su resistencia a la alteración química y mecánica, hacen que estas rocas sean un 
constituyente importante de los depósitos fluviales y de algunas formaciones con-
glomeráticas mesozoicas de la cuenca lusitaniana. 

SIlICIFICACIOnES dEl COMPlEJO AlóCtOnO dE gAlICIA Y 
tRÁS-OS-MOntES

En el noreste de Portugal, en el macizo de Morais, perteneciente al complejo 
alóctono de Galicia y Trás-Os-Montes, se documentan concreciones y vetas centi-
métricas de calcedonia y ópalo, resultado de un proceso hidrotermal en las fracturas 
de rocas eruptivas básicas y ultrabásicas de tipo serpentinita y peridotita (tablas 1 
y 2, tipos J6A y J6B). Estas silicificaciones, muy localizadas geográficamente, ya 
habían sido mencionadas por Neiva (1948). La utilización de estas silicificaciones 
de grano muy fino, incluso frágiles en el caso de las variedades opalinas, pero 
particularmente adaptadas a la talla de hojitas por presión y documentadas en los 
yacimientos neolíticos de la región de Trás-os-Montes (Aubry, 2009; Monteiro-
Rodrigues, 2011) se asociada a la de las silcretas de la formación Vale de Álvaro, 
que aparecen en el límite septentrional del macizo de Morais (cf. apartado 4.4.).
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lOS SIlEX dE lA CUEnCA lUSItAnIAnA Y dE lA MARgEn  
MESO-CEnOZOICA

La cuenca lusitaniana es una cuenca sedimentaria que se desarrolla sobre la 
margen occidental ibérica a partir del Trias y durante cuatro ciclos principales de 
rifting, separados por discontinuidades mayores (Wilson et al., 1989, Kullberg et 
al., 2006, 2013). Esta cuenca sedimentaria se denomina también margen occidental 
ibérica meso-cenozoica, cuando se considera el registro sedimentario posterior al 
Aptiense. Los estudios sedimentológicos y estructurales han permitido reconstituir 
detalladamente la evolución tectónica, los entornos sedimentarios y el contenido 
faunístico de sus diferentes formaciones. Sin embargo, ningún trabajo hasta la 
fecha ha tratado sobre su distribución geográfica, entornos sedimentarios y procesos 
de formación de estas rocas silíceas. Este proyecto, iniciado por Shokler (2002), 
fundamentado en las prospecciones, la observación a la lupa binocular y en lámina 
delgada ha sido ampliamente desarrollado en el contexto de los estudios regiona-
les sobre el aprovisionamiento en materias primas líticas de series del Paleolítico 
(Mangado, 2002; Aubry, 2009; Aubry et al., 2012; Matias, 2012) y del Neolítico/
Calcolítico (Jordão, 2010; Aubry et al., 2008) del Centro y Norte de Portugal. Para 
precisar nuestra primera tipología (Mangado, 2002; Aubry, 2009) hemos propuesto 
recientemente un inventario y una clasificación mejor adaptada a una comparación 
geográfica más amplia (Aubry et al., 2012, 2014, 2016).

los sílex del Jurásico inferior de la cuenca del Mondego

La existencia de silicificaciones en posición estratigráfica por encima y por 
debajo de las areniscas de Pereiros, de edad Hettangiense, fue descrita por primera 
vez por Choffat (1903). Estas silicificaciones fueron estudiadas en lámina delgada 
por Carvalho (1946) quien propuso diversas hipótesis sobre el origen de la sílice y 
sus procesos de formación. Las silicificaciones de morfología lenticular o en nive-
les de grosor entre centimétrico y decimétrico aparecen en una franja estrecha de 
menos de 10 km de extensión entre las localidades de Sá y Quintela da Lapa. Son 
opacas, de grano fino, pero presentando una estructura brechoide, heterogénea de 
tonalidad roja sangre o gris oscuro (tabla 1, tipos A1 y A2). Su estructura, el relleno 
de porosidad de las fisuras y los abundantes elementos terrígenos que contienen 
hacen que su caracterización resulte fácil y que no posean facies convergentes con 
las cuales confundirse (tablas 1 y 2). El tipo A1 se ha localizado a más de 150 km en 
las ocupaciones del Paleolítico superior del Valle del Côa (Mangado, 2002; Aubry, 
2009) y a menor distancia, en el yacimiento del Paleolítico superior de Vau, per-
teneciente a la cuenca del Vouga (Aubry et al., 2016). El tipo A2 ha sido utilizado 
en la talla de hojitas, complementariamente al cuarzo y a la cuarcita local, en una 
ocupación Mesolítica antigua, datada radiocarbonicamente alrededor de 8500 BP 
y que se encuentra a menos de cinco km de esta fuente (Aubry et al., 2008).

Más al Sur, cerca de Coimbra, existen nódulos de sílex en los afloramientos de 
calizas dolomíticas con Isocyprina Germani a Aviculidae del Hettangiense superior/
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Sinemuriense de Olival da Vila Santos (Coselhas-Coimbra, tablas 1 y 2, tipo B) y 
de Quinta do Monte Figueira (Camarzão-Coimbra). Fueron también descubiertos 
y estudiados por Soares de Carvalho (1946). Aunque su identificación es fácil por 
su estructura y aspecto macroscópico, con la presencia de coated grains enteros 
y fracturados, estos sílex están afectados por fracturas tectónicas rellenadas por 
calcita que dificultan su talla, así pues, por el momento no los hemos identificado 
en las series arqueológicas regionales. 

Sílex del Jurásico medio

Al norte de la cuenca lusitaniana, las calizas del techo del Bajociense presentan 
sílex, nódulos silicificados o cherts.

De norte a sur, en los afloramientos de calizas micríticas de la formación de 
Ançã (J2ab), localizado aproximadamente entre Ançã (límite oriental) y Arazede 
(límite occidental), la existencia de nódulos de sílex que pueden superar los 50 cm 
fue constatada ya de antiguo (Gomes, 1898), siendo su distribución en el seno de 
la formación precisada por el mapa geológico (Barbosa et al., 1988). Los nódulos 
presentan tintes grises o marrones claros, con cortex grueso y pelicular entre los 
estratos de pelbiomicritas y de pelmicritas, o de coloración gris o marrón oscura 
tendente a rojiza, en posición secundaria en las formaciones cretácicas y terciarias. 
Los nódulos presentan, tanto in situ como en posición secundaria, una estructura 
bandeada, a menudo con anillos de Liesegang (tablas 1 y 2, tipos C3A y C3B). 
En posición secundaria, en los depósitos cretácicos y cenozoicos, los nódulos han 
sufrido una epigénesis, que ha modificado su aspecto macroscópico y ha mejorado 
su aptitud para la talla. La conservación de peloïdes y su contenido fósil (espículas 
de siliciesponjas, fragmentos de bivalvos, microfilamentos ….) lo convierten en una 
materia prima de fácil caracterización, que puede sin embargo confundirse con los 
sílex de formaciones estratigráficamente equivalentes y que se encuentran más al sur. 

La exploración de estos sílex por las comunidades prehistóricas se constata cerca 
de los afloramientos en posición primaria y secundaria, mediante ricos talleres del 
Paleolítico medio, superior y Mesolítico, y durante el Neolítico y el Calcolítico para 
la producción de láminas y laminitas (Almeida et al., 2007). Estos sílex también 
aparecen como láminas, laminitas y geométricos en los monumentos megalíticos 
del centro y norte de Portugal (estudio en curso).

Al sur del Mondego, en el macizo de Sicó-Alvaiázere, se ha descrito la existen-
cia de horizontes más o menos densos de nódulos de sílex (tablas 1 y 2, tipos C1A 
y C1B) en las calizas de tipo micrítico, pelmicritas y pelintramicritas depositadas 
en un medio marino de talud externo y intermedio de la base de las calizas de Sicó 
(Soares et al., 1993), en la Formación denominada de Casmilo, atribuida inicial-
mente al Bajociense inferior (Soares et al., in Rocha et al., 1996), a las cuales se 
superponen facies carbonatadas, más detríticas, de entornos lagunares y peritidiales 
(Formación Serra da Estrela - Soares et al., 1993; Martins, 2008). Más recientemente, 
la denominación Formación de Degracias ha sido empleada en la leyenda de la hoja 
explicativa 19-D, como equivalente a la Formación de Casmilo (Soares et al., 2007).
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En un sección estratigráfica observada en el Valle de Poio Novo, Martins (2007, 
2008) documenta varios niveles de sílex en un tramo de 80 m de grosor en la Formación 
de Degracias. Los grandes nódulos de sílex de aspecto botroidal y elipsoidal (30 cm 
de longitud máxima) se encuentran en la base de esta sección, tras cerca de 25 m. de 
bancos de calizas micríticas arcillosas densas marrón amarillentas (Martins, 2007). 
Estos niveles de grandes nódulos son seguidos por otros que contienen nódulos de 
menor tamaño de morfologías más irregulares y dispersos. A pesar de su escasa 
calidad de talla (algunas partes de los nódulos mayores que presentan una estructura 
Liesegang muestran grano grueso y relictos carbonatados) estos sílex, disponibles 
en gran cantidad en forma de nódulos que pueden superar los 50 cm, se explotaron 
localmente durante todas las fases del Paleolítico medio, superior, Mesolítico y 
Prehistoria reciente. Esta materia prima fue especialmente seleccionada en forma 
de pequeños nódulos enteros o fragmentados, recolectados en posición secundaria 
en los depósitos cretácicos o terciarios que se encuentran retenidos en las dolinas 
formadas en las calizas del Jurásico medio (Aubry et al., 2001, 2008, 2014). Una 
variante de tonalidades amarillentas anaranjadas, fuertemente epigenizado se 
encuentra en los depósitos miocenos que bordean el límite occidental del macizo 
de Sicó (tablas 1 y 2, tipo C1C). Por su contenido y la conservación de su estructura 
peloïdal, estos sílex pueden confundirse con los del norte del Mondego (tablas 1 y 
2, tipo C1). Sin embargo, las variedades afectadas por la epidiagénesis de la región 
de Ançã presentan unas tonalidades (marrón, marrón-rojizo, rosa palo,…) que no 
existen entre los afloramientos secundarios de la Sierra de Sicó y los situados más 
al sur del macizo calcáreo que vamos a describir a continuación. 

Los afloramientos de calizas micríticas, equivalentes de la Formación de Degra-
cias, localizados cerca de Albarrol, a 2 km de Ansião (Coutinho, 1986), presentan 
nódulos, generalmente redondeados, que ofrecen por lo general una superficie externa 
botroidal, que se ha descrito como cerebroïde por su similitud con las circunvalacio-
nes cerebrales (Manuppela et al., 2000). Presentan las mismas características que 
los de la Sierra de Sicó y no pueden diferenciarse (tablas 1 y 2, tipos C1A y C1B).

Las pelmicritas y pelintramicritas con nódulos de sílex de la Sierra de Sicó 
pueden también ponerse en relación estratigráfica con la Formación de Chão das 
Pias de Serra dos Candeeiros (Azerêdo, 2007; Machado y Manuppella, 1998). Las 
calizas micríticas y las biomicritas de Chão das Pias (J2cp) se han atribuido al Bajo-
ciense medio y superior en base a la fauna de ammonites (Ruget-Perrot, 1961). Esta 
formación se caracteriza también por la presencia de nódulos de sílex, que pueden 
alcanzar los 70 cm., de morfología tubular, esferoidales con superficies externas 
lisas botroidales, consideradas como una referencia estratigráfica a nivel regional 
(Manuppella et al., 2000), que ha permitido su correlación con los afloramientos de 
las formaciones de Ançã y de Degracias, mencionadas anteriormente. En el sinclinal 
de Vale de Serra, se encuentra un pequeño afloramiento de unos 400 x 100 m. de 
calizas de la formación de Chão das Pias, limitado por una falla que contiene nódu-
los de sílex muy tectonizados y cuyas fisuras están rellenadas por óxidos de hierro. 
Los nódulos presentan un córtex fino (< 1 mm) con impregnaciones superficiales 
de óxidos de hierro (tablas 1 y 2, tipo C2A). 
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Existen otras silicificaciones en esta región del macizo Calcáreo Estremenho, 
pero se encuentran en el límite entre la formación de Chão das Pias (J2cp) y la de 
Zambujal (J2 Za) (Azerêdo, 2007; Dias et al., 2013b; Jordão, 2010), especialmente 
en Pias de Bajouco, donde los nódulos no superan los 10 cm. de diámetro, aunque 
los hay que pueden alcanzar los 50 cm. Muchos nódulos se recuperan en posición 
secundaria en depósitos de tipo terra rossa en el relleno de dolinas formadas en las 
calizas margosas de la formación de Zambujal en el sector de Chousos, Sierra de 
St.º António, Telhados Grandes (Azerêdo, 2007; Jordão, 2010; Manuppella, 2000; 
Matias, 2012) (tablas 1 y 2, tipo C2B). Los sílex presentan un cortex pelicular de 
superficie lisa o botroidal, ferruginoso, de coloración anaranjada, o se recuperan 
como fragmentos, fruto de la gelifracción (Matias, 2012). A pesar de una aptitud 
para la talla media, al igual que los nódulos en posición estratigráfica de la Sierra 
de Sicó, la utilización de este sílex disponible en gran cantidad y grandes nódulos, 
concentrados en posición secundaria en las arcillas de descalcificación de rocas 
carbonatadas y las formaciones que las recubren, se pone de manifiesto por las 
grandes lascas localizadas en las inmediaciones de estos afloramientos y su pre-
sencia sistemática a algunas decenas de kilómetros, en los niveles de ocupación del 
Paleolítico medio de la Gruta da Oliveira, donde se explotaron siguiendo el método 
Levallois (Deschamps, 2016; Matias, 2012; Deschamps y Matias, 2016).

Sílex del Jurásico superior

La formación de Cabaços constituye la unidad litoestratigráfica de base del 
Jurásico superior en la cuenca lusitaniana. Cubre en discontinuidad las unidades 
de edad calloviense o bathoniense (Choffat, 1880; Ruget-Perrot, 1961; Wilson, 
1979; Azerêdo et al., 1998, 2000, 2002a, 2002b; Azerêdo y Cabral, 2004). Está 
constituida por diversas facies sedimentarias formadas en ambientes continentales, 
lacustres y palustres.

En la Sierra dos Candeeiros, cerca de la localidad de Moinho de Cabeça, una 
de las secciones de referencia de la formación de Cabaços, atribuida al Oxfordiense 
medio/superior (Manuppella et al., 2000:57), presenta varios niveles más o menos 
continuos de sílex en las calizas, con un grosor de unos 5 m. Las silicificaciones de 
formas irregulares aparecen en bancos decimétricos de caliza micrítica arcillosa o 
microesparita, con peloides e intraclastos en ocasiones bituminosos, depositados en 
un ambiente límnico de agua dulce o lagunar confinada (Manuppella et al., 2000). 
El sílex de grano fino (tablas 1 y 2, fig. 1, tipo D5) se caracteriza por ser entre 
gris y marrón, bandeado. Aparece fuertemente tectonizado hecho que dificulta su 
talla. El córtex de espesor menor al milímetro es de color marrón oscuro con una 
capa subcortical de algunos milímetros de coloración distinta. A pesar de su grano 
fino, se desconoce la utilización de esta materia prima en contextos arqueológicos, 
debido tal vez a su difícil extracción en posición primaria, su alta fragmentación y 
a su ausencia en las formaciones siliciclásticas próximas que hemos prospectado, 
en contraposición a los sílex del Cenomaniense superior que sí están presentes. 
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En la región de Torras Vedras (Cabrito, al norte del río Sizandro), se ha observado 
la existencia de nódulos de sílex en la misma formación geológica, asociados a facies 
carbonatadas de tipo oolítico y micrítico. Las muestras analizadas se han mostrado 
muy heterogéneas con numerosas geodas y una muy mala aptitud para la talla. No 
hemos detectado su utilización en los yacimientos mesolíticos de la región, a pesar 
de encontrarse a menos de 10 km de los afloramientos primarios (Araújo, 2012). 

La misma circunstancia se ha observado para las silicificaciones de la Serra de 
Montejunto, que afloran en bancos de cerca de tres metros de grosor en las calizas 
dolomíticas, afectadas por fracturas tectónicas (tablas 1 y 2, tipo D7). Los sílex 
aparecen como bancos o plaquetas de menos de 10 cm de grosor y los nódulos 
presentan menos de 15 cm. Las fracturas rellenadas por calcita dificultan la talla 
de esta materia prima.

Los nódulos de sílex de las calizas de Montejunto que se superpone a la de 
Cabaços, en el valle del río Mogo (Aljubarrota, Cadoiço) se presentan como rea-
grupaciones de nódulos de formas raras (tablas 1 y 2, fig. 1, tipo D6). Presentan dos 
colores predominantes, uno gris y otro rosado, según la mayor o menor impregnación 
de óxidos de hierro, como se observa en el propio afloramiento. Tras el decorticado, 
que en algunos casos puede comportar la eliminación de un córtex relativamente 

Fig. 1.—Sílex y silcretas de la cuenca lusitaniana.
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grueso, los nódulos presentan una calidad aceptable para la talla, sin fisuras. Sin 
embargo, este tipo no ha sido aún identificado en contextos arqueológicos. 

La presencia de sílex en las calizas de la surgencia de Agroal, en la cuenca 
del río Nabão, fue detectada durante la excavación arqueológica efectuada en la 
cueva de Lapa dos Furos, cavidad situada sobre un pequeño afluente en la margen 
izquierda de este río (Zilhão, 1997). Nuestras prospecciones han evidenciado en 
la parte media de los bancos que forman el cañón asociado al último afluente de la 
margen izquierda del Nabão (antes de la surgencia del Agroal), la presencia in situ, 
en las calizas micríticas, de nódulos y niveles continuos de sílex que pueden superar 
los 50 x 50 cm. (tablas 1 y 2, tipo D4). Estos bancos y silicificaciones se encuentran 
sistemáticamente afectados por una red de fracturas tectónicas que individualizan 
fragmentos de morfologías cuadrangulares. Una vez desestabilizados de sus enca-
jantes, éstos también aparecen en posición secundaria en los aluviones del Nabão.

Los sílex muestran estructura zonal, entre translúcida y subtranslúcida, de tinte 
gris o gris azulado. En ocasiones preservan gran cantidad de restos de gasterópo-
dos, tallos de carofitas y ostrácodos. A falta de mapa geológico para este sector, las 
características petrográficas y paleontológicas de las calizas encajantes permiten su 
correlación con la formación de Cabaços. 

La ampliación de las prospecciones hasta las márgenes del río Sabacheira, 
último afluente en la margen derecha del Nabão, antes de la surgencia del Agroal, ha 
permitido identificar afloramientos de la formación de Cabaços y observar nódulos 
de grandes dimensiones tanto in situ como en posición secundaria (Aubry, 2009). 

Estos sílex de calidad excelente, homogéneos y de grano muy fino, son fácil-
mente caracterizables por su coloración grisácea o negra, su estructura brechoide, 
porosidad en rizomas, su asociación con gasterópodos, carófitas, ostrácodos y la 
presencia frecuente de black-grains (tablas 1 y 2, tipos D1 y D2). Algunas de estas 
silicificaciones podrían llegarse a confundir, si la observación es poco precisa, con 
las silcretas evaporíticas del Mioceno de la zona de Mucientes (cuenca terciaria del 
Duero) que contienen también restos de carófitas (oogonios y tallos) y de gasterópo-
dos. Sin embargo, los elementos figurados, la estructura, la porosidad en rizomas y 
su relleno por calcedonia, y la presencia frecuente de ostrácodos y de black-grains 
en los sílex oxfordienses permiten su diferenciación. 

Los afloramientos del valle de Sabacheira se asocian con una cantidad consi-
derable de vestigios tallados, principalmente lascas, algunas de ellas de tecnología 
Levallois datando del Paleolítico medio. 

La existencia de sílex en posición primaria en la propia formación de Cabaços, 
pero también en posición secundaria en los depósitos miocenos, ha sido detectada por 
C. Gameiro a menos de una decena de kilómetros al sur de la surgencia de Agroal, 
en diversos puntos localizados a lo largo del tramo final del río Murta, especial-
mente cerca de la localidad de Barreiro (tablas 1 y 2, tipo D3). Las prospecciones 
han detectado la presencia de lascas no diagnósticas y de núcleos en proceso de 
configuración laminar, característicos de una explotación del Neolítico medio o 
reciente, documentada en numerosos yacimientos del centro de Portugal (Aubry et 
al., 2008) y hasta el valle del Duero (estudio en curso de realización).
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La utilización de sílex originarios de la formación de Cabaços de la cuenca 
del Nabão está documentada en los niveles de ocupación del Paleolítico medio de 
la Gruta da Oliveira (Matias, 2012), del Paleolítico superior de Lapa dos Coelhos 
(Aubry et al., 2016), durante el Paleolítico medio y superior de la Sierra de Sicó 
(Aubry et al., 2001) y a más de 200 kilómetros sobre los yacimientos del valle del 
Côa (Mangado, 2002; Aubry, 2009; Aubry et al., 2012).

En la serie lítica recuperada del nivel 9b del yacimiento de Buraca Grande, ocu-
pación gravetiense datada alrededor del 24000 BP, hemos individualizado menos de 
una decena de piezas de un sílex oolítico de tonalidad amarillenta y rojiza. El origen 
de esta materia prima, fácilmente caracterizable es, sin embargo, por el momento 
desconocida (tablas 1 y 2, tipo J.10).

Sílex del Cretácico superior

Con posterioridad a la cuarta y última fase de rifting de la cuenca lusitaniana 
que finaliza durante el Aptiense, progresivamente irá ocupando el espacio una plata-
forma carbonatada en la margen del macizo hercínico, representando la etapa final de 
colmatación de la margen occidental meso-cenozoica. La reanudación de accidentes 
tectónicos conducirá a la diferenciación de varios dominios paleogeográficos: (1) 
al norte y centro del bajo Mondego, un espacio de plataforma abierta con facies 
ricas en amonites Vascoceras; (2) un sector interno, situado entre Leiria y Ourém, 
con un complejo recifal de escleractinarios y margas lagunares con equinoideos y 
exogyra; (3) un dominio meridional, suficientemente más amplio que los anteriores, 
incluyendo facies recifales de rudistas en las regiones entre Leiria, Cós-Juncal, 
Runa, Pero Pinheiro-Negrais y Lisboa (Kullberg et al., 2013). 

Los afloramientos atribuidos al Cretacio superior, localizados entre Mealhada 
y Condeixa-a-Nova, han sido objeto de estudio petrográfico y paleontológico que 
no ha mostrado la presencia de sílex en ninguno de los perfiles estudiados (Calla-
pez, 1992). Las formaciones carbonatadas atribuidas al Cenomaniense superior 
presentan silicificaciones en varios sectores de la cuenca lusitana. Sin embargo, 
la presencia de sílex en los niveles carbonatados del techo del Cenomaniense sólo 
se han identificado al sur de Leiria, y su distribución corresponde únicamente a la 
de facies de plataforma interna con arrecifes coralinos y equinodermos, propuesta 
para el Cenomaniense superior por Dinis et al. (2008). 

Los nódulos de sílex aparecen en las calizas biodetríticas con cemento espa-
rítico de tipo packstone/grainstone con fragmentos de Radiolítidos, Nerineideos y 
Caprinula de la unidad H del techo del Cenomaniense superior del corte de Nazaré 
(Callapez, 1998) depositados en un ambiente de plataforma abierta poco profunda. 
Estas biocalcarenitas formadas en un ambiente perirecifal testimonian la transición 
entre los dominios más externos de la plataforma carbonatada y las zonas internas 
del norte de la Estremadura, con biohermos y biostromos de rudistas y escleractinos 
(Callapez, 1998). 

Una muestra de sílex del techo de la unidad H ha sido estudiada petrográfica-
mente en lámina delgada (Jordão, 2010) mostrando una textura cripto-microcristalina 
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homogénea, con porosidad por fisuras tectónicas rellenada por carbonato, pero sin 
la presencia de aloquímicos de origen detrítico o biológico (tablas 1 y 2, tipo E3).

Los sílex de los afloramientos del Cenomaniense superior de la región de Lei-
ria y de Caxarias han sido estudiados y analizados en lámina delgada (Mangado, 
2002; Aubry, 2009, Aubry et al., 2012). En la región de Leiria, Nazaré y Montes, 
los nódulos de sílex aparecen como una masa silícea homogénea, de color marrón 
claro a rojo (tablas 1 y 2, tipo E2), con estructura frecuentemente zonal con un cór-
tex regular y poco espeso. Contienen vestigios carbonatados y zonas constituidas 
por sílice amorfa, de tinte anaranjado en los sílex de la región de Leiria. El estudio 
microscópico de muestras de la región de Leiria y de Nazaré han confirmado la 
existencia de fragmentos mal conservados de foraminíferos, asociados en proporción 
variable a elementos detríticos (cuarzo o moscovita). En el caso de las muestras de 
la región de Caxarias, muestreadas en posición secundaria, observamos una textura 
peloidal mejor conservada que en los sílex de procedencia más occidental, así como 
la presencia frecuente de granos de cuarzo, moscovita y la inclusión de óxidos de 
hierro, que se puede relacionar con su mayor proximidad a los aportes detríticos 
continentales (tablas 1 y 2, tipo E4).

En la región de Lisboa los sílex del Cenomaniense superior aparecen como 
nódulos de gran tamaño y en bancos irregulares de varios decimetros de grosor, 
fracturados tectónicamente (tablas 1 y 2, tipo E6). 

A parte de estos afloramientos, directamente asociados a facies recifales de 
plataforma interna del Cenomaniense superior, las prospecciones han desvelado la 
presencia de nódulos y de fragmentos de nódulos de sílex, procedentes del Cenoma-
niense superior, de dimensiones comprendidas entre los 5 y los 50 cm, en posición 
secundaria (Zilhão, 1997; Bicho, 1992; Marks et al., 1991; Matias, 2012; Thacker, 
2000; Skokler, 2002; Jordão, 2010). 

En el sector de Leiria, Nazaré y Montes, en las formaciones detríticas cretáceas 
y terciarias, es posible encontrar guijarros de sílex del Cenomaniense superior con 
neocórtex y córtex pulidos e impregnados de óxidos de hierro, cuya materia silícea 
presenta un estado de epigénesis avanzado (Jordão, 2010; tablas 1 y 2, tipo E5). 

Al suroeste del Macizo calcáreo y del Macizo de Montejunto, la presencia 
de sílex —minoritario comparativamente en relación al cuarzo y la cuarcita— es 
característica de la formación siliciclástica del Mioceno inferior de la formación 
del complejo detrítico de Ota, definido en la cuenca sedimentaria del Tajo, que se 
extiende al sur del macizo calcáreo Estremeño y de la Sierra de Montejunto, entre 
Alcanena y Alenquer (Manuppella et al., 2006:32; tablas 1 y 2, tipos E1 y E7). 
Estos sílex presentan colores heterogéneos, que abarcan del beige al marrón y del 
gris al gris verdoso, aunque mayoritariamente se muestran rojos, con disposición 
zonal, frecuentemente en un mismo bloque de materia prima. Su matriz tanto puede 
ser homogénea como brechoide. Localmente presentan inclusiones milimétricas o 
centimétricas de macrocuarzo opaco y de tinte grisáceo. Macroscópicamente en el 
seno de una textura mudstone homogénea, los fragmentos de bioclastos recogen 
ostrácodos, espículas de espongiarios y fragmentos de bivalvos. Los óxidos de hie-
rro aparecen distribuidos en la masa silícea. Las geodas son frecuentes y presentan 
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recristalizaciones de cuarzo automorfo. La zonación no es estructural, resultaría de 
la difusión secundaria de óxidos de hierro que se organiza generalmente en función 
de la superficie neocortical y a partir de huecos o fisuras. Los neocórtex intensa-
mente rodados e impregnados de óxidos de hierro presentan un aspecto brillante y 
una coloración naranja o parda. 

Si los sílex in situ de la región de Leiria y de Lisboa han sido localmente utili-
zados y han llegado a yacimientos de la región, los sílex en posición secundaria en 
el Mioceno constituyen la fuente principal de sílex en Portugal y se han desplazado 
sistemáticamente y a más de 200 km hacia los yacimientos del Paleolítico supe-
rior del macizo de Sicó, Valle de Vouga y Valle del Côa (Aubry et al., 2012, 2016 
sp). Los sílex de la región de Caxarias que pueden reconocerse en base a la mayor 
abundancia en ellos de elementos terrígenos, recuperados también en posición 
secundaria, fueron empleados para la producción de piezas bifaciales durante el 
Solutrense (Aubry y Almeida, 2013), soportes laminares y piezas foliáceas bifaciales 
triangulares, a partir del Neolítico y durante el Calcolítico, cuyas producciones se 
difundieron en le seno de Estremadura y hacia el norte de Portugal y el Alentejo 
(Forenbaher, 1999; Morgado et al., 2009).

Fig. 2.—Sílex cerebroide del Bajociense. Nódulo en posición secundaria en un muro (Serra dos 
Candeeiros) y lasca de Dolina do vale da Grota (Serra de Sicó-Alvaiázere).
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SIlCREtAS

Silcretas de la depresión de Runa

Silcreta es la terminología adoptada en Portugal para describir una roca com-
pacta, de fractura concoidal, constituida por sílice en más de un 95% de origen 
pedogénico o evaporítico. Se han propuesto varias tipologías para clasificar las 
silcretas en función de sus procesos genéticos (silicificación pedogenética o en 
capa), de la naturaleza de la matriz o de la estructura micromorfológica (Nash y 
Ullyott, 2007; Thiry, 1999).

En el seno de la secuencia de depósitos calizos, de margas, de arcillas, de are-
niscas y de conglomerados de la cuenca de Runa, las calizas blancas y compactas 
contienen niveles solidificados que forman pequeños escarpes en el paisaje. El 
complejo paleogeno de Runa no ha proporcionado restos fósiles, pero por su posi-
ción subyacente al complejo basáltico, puede datarse del final del Eoceno o de la 
base del Oligoceno (Zbyszweski y Torre de Assunção, 1962; Alenquer 30-D, BIB).

Estas silcretas se presentan en lentejones o bancos centimétricos o decimétri-
cos y las muestras recolectadas en diversos puntos de afloramiento muestran una 
variabilidad extrema de aspectos macroscópicos. Shokler (2002) ha diferenciado dos 
tipos en dos niveles distintos en base a las características petrográficas y su posición 
estratigráfica (tablas 1 y 2, tipos G2 y G3). Los dos presentan una estructura bre-
choide, con fuerte porosidad y la presencia de fisuras rellenadas por calcedonia. La 
materia es translúcida u opaca, de color crema, marrón claro, marrón anaranjado o 
blanco azulado. Los bloques no presentan córtex y por norma general están fisurados. 
Las fracturas revelan una superficie irregular pero de grano extremadamente fino. 

Estos sílex, que también aparecen en posición secundaria en las terrazas del 
río Sizandro, han sido utilizados en el yacimiento solutrense de Vale Almoinha, en 
S. Pedro da Cadeira (Zilhão, 1997), y en la ocupación del Mesolítico antiguo de 
Toledo (Araújo, 2012). 

Silcretas del bajo Mondego

Tras el Aptiense y el fin de la cuenca lusitaniana, se han identificado dos etapas 
de sedimentación separadas por una discontinuidad mayor. Es bien conocida la 
existencia de un nivel de referencia de silcreta que separa los depósitos fluviales y 
deltaicos siliciclásticos de edad campanienses UBS 5 de los UBS 4 (Cunha y Reis, 
1995; Dinis et al., 2008). La unidad superior de las ortocuarcitas de Buçaco está 
afectado por una silicificación pedogenética. Las silcretas de grano fino, coloraciones: 
gris, amarillo, violáceo, constituidas por ópalo y sílice amorfa muestran estructura 
heterogénea conteniendo cuarzo detrítico (tablas 1 y 2, tipo H3). Este material, 
disponible en forma de pequeñas plaquetas y concreciones sólo ha sido identifi-
cado por el momento en un yacimiento mesolítico regional (Aubry et al., 2008), 
probablemente por su proximidad a una importante fuente de sílex del Bajociense. 
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La formación denominada de Bom Sucesso, del Eoceno está constituida por 
intercalaciones de arcillas, areniscas y conglomerados, que cuando están silicifi-
cados, afloran en forma de escarpes en el paisaje de diversos sectores del valle del 
Mondego. Estos depósitos han sido cartografiados y estudiados, incluyendo análisis 
geoquímicos (Pena dos Reis, 1983, 1985). La existencia de silcretas pedogenéti-
cas con cuarzo detrítico en los conglomerados y areniscas clastic-supported se ha 
documentado en diferentes puntos de esta formación en el bajo Mondego (tablas 
1 y 2, tipo F3), en el techo lutítico, arenisca y conglomerados de la Formación de 
Amor atribuida al Mioceno (Tab. 1, tipo F4; Cunha, 2000) y en la Formación de 
Pombal (tablas 1 y 2, tipo F5). La utilización arqueológica de estos diferentes tipos 
de silcretas es inexistente o anecdótica.

Contrariamente, las que aparecen en forma de concreciones y plaquetas, en el 
sector de Casal Verde, fueron inicialmente ya descritas por Choffat (1900) y en la 
explicación de la hoja geológica 19-C (Manuppella et al., 1976). Han sido objeto de 
estudio (Teixeira et al., 1958) «Estas silicificaciones muy localizadas espacialmente, 
presentan dos características importantes: el aspecto de corteza en el afloramiento, 
la abundancia de pseudo-pisolitos silicificados y de estructuras geótropas. Estas 
características concuerdan con la de una silicificación de una antigua corteza car-
bonatada de origen pedológico» (Reis, 1981:133). 

Esta roca silícea, analizada en lámina delgada, es de grano extremadamente 
fino, translucida y de color grisáceo con numerosas inclusiones detríticas opacas, de 
color negro y límite difuso, que le confieren un aspecto oscuro. En menor medida, se 
observan pequeñas inclusiones milimétricas (opacas, de color amarillo anaranjado y 
aspecto brillante, en la zona inmediatamente subyacente al córtex. La textura pisolí-
tica se encuentra conservada (tablas 1 y 2, tipo F2). El córtex es blanco, de aspecto 
compacto presentando un límite irregular, pero claro con la masa silícea. A pesar de 
la poca extensión del afloramiento (< 1 ha), la utilización de las silcretas de Casal 
Verde está documentada en todos los yacimientos mesolíticos locales y del Paleolí-
tico superior de los yacimientos en cueva del macizo de Sicó (Aubry et al., 2012). 

Silcretas de la Cuenca del tajo

Hemos recuperado fragmentos de silcretas en la margen derecha del río Alco-
bertas, en una terraza cuaternaria aflorando en la carretera entre Fráguas y Outeiro 
da Cortiçadas y en los conglomerados de la Formación de Ota, del Mioceno (tablas 
1 et 2, tipo F1). Macroscópicamente, muestran coloraciones diversas (generalmente 
grises o amarillentas) y una estructura brechoide, conteniendo cuarzo detrítico. El 
córtex irregular, de grosor centimétrico y ligeramente rodado, indica que la fuente 
primaria no se encuentra lejos del lugar de captación. Las prospecciones a lo largo 
del Alcobertas no han permitido, sin embargo, identificar su eventual punto pri-
mario de afloramiento. Esta materia prima se encuentra presente en las series del 
Paleolítico medio de la Gruta da Oliveira y en el yacimiento gravetiense de Terra 
do Manuel (Aubry et al., 2012, 2016). 
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Fig. 3.—Silcreta de la formación de Vale Álvaro (Limâos).
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Otra fuente de materia prima disponible en posición secundaria en el valle 
del Tajo, tiene como origen las formaciones carbonatadas lacustres del Mioceno 
(Bustillo, 1976; Bustillo y Pérez-Jiménez, 2005; Molina et al., 1997; Ortí et al., 
1997). Los afloramientos primarios de estas silcretas de tipo evaporítico son las 
formaciones lacustres miocenas de la cuenca del Tajo y de sus afluentes de la margen 
derecha, localizados al suroeste y hasta el oeste de Talavera de la Reina que aparecen 
mencionadas en las cartas geológicas y fueron estudiadas por Bustillo (1976). Más 
recientemente, estas silcretas han sido descritas detalladamente en el contexto de 
la construcción de la circunvalación de la M-50, en el yacimiento de Casa Montero 
(Vicálvaro, Madrid) en el que las ocupaciones del Paleolítico inferior y medio y 
las minas neolíticas están asociadas a la presencia de silcretas en la Unidad Inter-
media del Mioceno (Castañeda et al., 2008). Bustillo y Pérez Jiménez (2005) han 
estudiado estas silcretas y han diferenciado tres grandes grupos (sílex, ópalo y sílex 
opalino), en función de la proporción de sílice amorfa. La primera categoría puede 
encontrarse en posición secundaria en las terrazas antiguas del Tajo en España, y 
ya en territorio portugués, en el sector de Salgueira (Vila Velha de Ródão) y de 
Salavessa (Nisa). Los nódulos de pequeño tamaño, de grano generalmente grueso, 
de tinte blanco, gris o grisáceo azulado, presentan un neocórtex rodado de tinte más 
claro que la materia silícea (tablas 1 y 2, tipo I11).

Estos sílex, a pesar de su calidad reducida, se documentan en los yacimientos 
locales del valle del Tajo, pero también mucho más lejos, durante el Aziliense en 
los yacimientos del valle del Côa (Aubry, 2009).

Silcreta de la región de trás-os-Montes

En otro contexto geográfico distinto, en el nordeste de Portugal, las prospecciones 
efectuadas para muestrear los ópalos y calcedonias asociados a las serpentinas y 
peridotitas del complejo ofiolítico de Morais (Macedo de Cavaleiros) han evidenciado 
la existencia de silcretas en los depósitos de la formación de Vale Álvaro (Pereira, 
1998, 1999). Esta formación se interpreta como conos aluvionales en relación a 
fallas. La existencia de bancos de calcretas pedogenéticas y freáticas, intercaladas 
entre los conglomerados clastic-supported y de areniscas, correspondientes a las 
fases de debris-flow, así como la existencia de una espesa dolocreta en este sector, 
son bien conocidas (Pereira y Brilha, 2000). Sin embargo, la existencia de la silcreta 
no había sido aún observada. Su origen es probablemente freático. La roca es rica en 
sílice amorfa, de grano muy fino y fractura brillante, de tonalidades: blanca, crema, 
gris, gris-verdoso a gris azulado. Como los conglomerados, pueden contener clastos 
constituidos por fragmentos de serpentinitas y de peridotitas del macizo de Morais 
(tablas 1 y 2, tipo G5). La textura es brechoide y de vez en cuando perfectamente 
homogénea.

Una investigación en curso muestra que a pesar de una mayor proximidad en 
relación a los sílex mesozoicos, esta silcretas raramente fueron utilizadas en los 
yacimientos del Paleolítico superior del Valle del Côa, pero pueden haber sido la 
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fuente para la producción de pequeñas láminas soporte de trapecios y triángulos 
recuperados en los monumentos megalíticos del Centro y Norte de Portugal (estudio 
en curso).

COnClUSIOnES Y PERSPECtIvAS dE FUtURO

Los datos expuestos en este trabajo muestran que las principales fuentes de 
sílex utilizadas para la talla en el Centro y Norte de Portugal son, por orden: las del 
Cenomaniense superior, que se recuperan en posición primaria o secundaria en los 
depósitos miocenos en buena parte de la periferia del macizo Calcáreo Estremenho; 
las del Bajociense, de la margen derecha del Bajo Mondego, y los sílex del Jurásico 
superior, del valle del Nabão.

Junto a estas fuentes principales, sistemáticamente utilizadas con materiales que 
se han distribuido a largas distancias durante el Paleolítico superior y la Prehistoria 
reciente, las silcretas de la cuenca del Duero y del Tajo (Valle del Côa) se incorporan 
como fuentes más localizadas o de calidad mediocre del Jurásico inferior del norte 
del Mondego, del Jurásico medio de la Sierra de Sicó y del Macizo Estremenho, 
las silcretas de Casal Verde, del valle del Tajo y de Trás-Os-Montes.

Sin embargo, a pesar que ninguna fuente principal de sílex o de silcreta está por 
descubrir, somos plenamente conscientes que el referencial geológico de fuentes 
complementarias, de difusión regional, está sesgado por la distribución geográfica 
de las series que han sido estudiadas. Una vez las grandes categorías de materias 
primas aptas para tallar ha sido establecida, es aún necesario desarrollar este tipo 
de estudio en otras regiones del noroeste, centro y norte del Alentejo. También falta 
comprender mejor los procesos evolutivos de las silicificaciones (Fernandes, 2012) 
que son notables para los silex del Bajociense y el Cenomaniense.

Del mismo modo, el transporte de sílex y silcretas sobre largas distancias no 
nos debe hacer olvidar los desplazamientos de menor rango de otras rocas silíceas, 
recolectadas en posición secundaria como la cuarcita y el cuarzo, que son ubiquistas 
en las formaciones siliciclásticas alimentadas por el macizo antiguo, al igual que las 
silicificaciones filonianas de grano fino, de origen hidrotermal, distribuidas por todo 
el macizo hercínico. Los trabajos llevados a cabo en estos últimos años, a partir del 
estudio del aprovisionamiento sobre los yacimientos del Paleolítico superior de la 
cuenca del Côa, han demostrado la existencia en el contexto regional de una mayor 
diversidad de rocas filonianas silíceas de grano fino, aptas para la talla laminar, de 
lo que se creía que existía en el macizo hercínico (Aubry et al., 2016) así como una 
gran variabilidad y grado de evolución de las cuarcitas armoricanas tras el abandono 
de su posición primaria (Matias, 2012; Deschamps y Matias, 2016). 

Sería conveniente también poner en marcha otros métodos, como los procedentes 
de la geoquímica, mejor adaptados al estudio de las fuentes filonianas del macizo 
hercínico, así como otros análisis en láminas delgadas a fin de mejor caracterizar las 
eventuales sub-variedades geográficas, en particular para los sílex del Oxfordiense y 
del Bajociense. La investigación sobre las fuentes de origen del aprovisionamiento 
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en sílex del Cenomaniense superior, materia prima que posee la mayor difusión, 
no se ha visto facilitada por su recolección en posición secundaria, así como por la 
homogeneidad de sus ambientes de depósito.
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