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Tecnologia, politica y sociedad: El proyecto AU 

Una buena eslraU'üUi es lan imptinanle como lox iildiirediiiieitios wóiicos v nwioclolónicospura el éxilo final de un ¡troyeclo de investigación. 

Explicamos el Proyecto Au para el estudio de los dnihitos ieciudói;icos de la metalurgia del oro en Prehistoria. Proponemos como ejemplo el 

caso de la orfeitreria ibérica durante el si^lo IV <i.C.. en la (¡ue se puede observar un acelerado iiroceso de merc<intilizacii>n y, desde iin aná

lisis económico, quizá uno de los primeros episodios intlacioni.Ktas de nuestra historia. 

The adequate strategy is as important for the final success of a research program as the theoretical and methodological lay mi/. We explain 

ProycciAu for the study of technological domain nt goldwork aivhaeomctaHurgy. From an economic analysis, we ¡>ui fonvaid a model 

for the IV century b.c. Iherian jewellery, where we can identify a fast cnnmiodiiizntion process, and perlmps, the first inflationary episode of 

our hisloiy. 

INTRODUCCIÓN 

La rentabi l idad de un ac to científ ico c o m i e n z a a gestarse 

con la planif icación de las dist intas act ividades que ello c o m 

porta y la e lecc ión de una estrategia que facilite la toma d e 

decis iones en los m o m e n t o s d e crisis q u e nccesar iameatc se 

van a presentar . Planif icación y estrategia q u e . lejos de const i 

tuir un ámbi to de cons t reñ imien to , faciliten una dialéct ica 

fructífera con el con tex to científico en el que se mueve el 

investigador, t an to desde e) pun to de vista material (recui-sos. 

infraestructura, a p o y o insti tucional, etc.) c o m o ideológico 

(marco teór ico y pol í t ico) . C o n esta filosofía nac ió la idea del 

P r o y e c t o A u para el es tud io de los ámbi tos tecnológicos d e la 

metalurgia del o ro en la pre y protohis tor ia peninsular. 

Pe ro si la r en tab i l idad es una cond ic ión d e la invest iga

ción ac tua l ¿ cuá l e s la jus l i f icac ión del a r g u m e n t o ? N o 

puede .ser m á s q u e su novedad (en el s e n t i d o de anter ior 

m e n t e n o vis to , o i d o o d e s c u b i e r t o y n o en el d e g é n e r o o 

m e r c a d e r í a a d e c u a d a a la m o d a ) y el s u r g i m i e n t o d e m e t o 

d o l o g í a s y perspect i^ 'as teóricas d i fe ren tes . 

La impor t anc i a del factor t e cno lóg i co en el e s tud io d e la 

s o c i e d a d , p a s a d a y p resen te , fue una c o n s t a n t e e n la his toria 

d e la inves t igac ión a r q u e o l ó g i c a , po rque la t ecnología , c o m o 

p r o d u c t o , ha s ido y es el ob je to d e e s t u d i o de esta d isc ip l i 

na, S in e m b a r g o , la t e c n o l o g í a c o m o p r o c e s o fué invest iga

da d e n t r o del á m b i t o de la an t ropo log ía , la soc io logía , la h i s -
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toria d e la c iencia , la e c o n o m í a o la filosofía. En esta d i co 

tomía , qu izá exc lu s ivamen te a c a d é m i c a , p e r o c o n ra ices ide

o lógicas m u y c la ras , es tá en mi o p i n i ó n la c a u s a del es tan

c a m i e n t o q u e d e s d e la a rqueo log ía h a suf r ido la or ien tac ión 

tecnológica . De m a n e r a q u e mi a r g u m e n t o y jus t i f icación es , 

e n p r i m e r lugar, la exp lo rac ión d e tos p r o c e s o s t ecno lóg icos 

generadores d e c a m b i o en el s e n o d e las s o c i e d a d e s del pasa

do , y en s e g u n d o lugar, la ap l icac ión a e se e s t u d i o d e nuevas 

me todo log ía s que han su rg ido , a su vez , d e p rocesos tecno

lógicos gene rados por la soc i edad actunl . El c í r cu lo ent re el 

presente y el p a s a d o se c ier ra . 

Pe ro el enfoque t e cno lóg i co a d q u i e r e ma t i ce s insospe

c h a d o s si n o s a l e j amos d e las r í g i d a s e s t r u c t u r a s a c a d é m i c a s 

y nos h a c e m o s p e r m e a b l e s a o t ras voces y o t ras pa lab ras . 

A n a l i z a n d o los " j u e g o s de ve rdad" , F o u c a u l i identif ica cua 

tro t ipos de t ecno log ías q u e el h o m b r e u t i l iza pa ra en t ende r 

se a s í m i s m o : 

/; tecnologías de producción, que nos permiten produ

cir, transformar o manipular cosas; 2) tecnologías de 

sistemas de .signos, que nos permiten utilizar signos, 

sentidos, símbolos o significaciones; 3) tecnologías de 

poder, que determinan la conducta de los individuos, los 

someten a cierto tipo de fines o de dominación, y con-

.sisten en una objetivación del sujeto: 4) tecnologías del 

yo, que permiten a los individuos efectuar, por cuenta 

propia o con la ayuda de otros, cierto número de opera-
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dones sohíe sii íiier¡)o y su (ilimi. in'nsainií'iHos. coii-

íiiicKi. o cualquier forma ¡le ser. oblenieiulo así una 

transformación de sí mismos con el fin de alcanzar cier

to estado de felicidad, ¡iiire://. sahidiirío o imnorlaUdiid. 

(Foiicíiult . 1996: 4X) 

Aver iguar hü.si;i d ó n d e ha l lcgudo el ser Inimuno en su 

b ú s q u e d a del c o n o c i m i e n t o y la felicidad es . en úl t ima ins

tancia , u n o d e los a l ic ien tes d e (a inves t igación. Al ic iente , 

p e t o no ob je t ivo : a q u í nos l imi ta remos a intentar avanzar en , 

las t res p r i m e r a s t ecno log ía s , l a d e la p roducc ión , la d e la s ig 

nif icación y la del poder . 

TECNOLOGÍA, EVOLUCIÓN Y POLÍTICA 

El c o n c e p t o d e "tecnología" q u e ha m a n e j a d o /a a r q u e o 

logía t rad ic iona l der iva del m a r c o teór ico evoluc ionis ta q u e 

se a p o y a en d o s p r e supues to s : la inev i tabi l idad del a v a n c e 

t e c n o l ó g i c o y la i n e v i l a b i l i d a d e n s u d i recc ión d e lo s imple 

a lo c o m p l e j o . U n a soc iedad q u e se es tanca t e c n o l ó g i c a m e n 

te será a b s o r b i d a p o r o t ra s o c i e d a d m á s activa y necesar ia 

m e n t e m á s c o m p l e j a , d e m a n e r a q u e e l " f racaso t e c n o l ó g i c o " 

no sería d e t e c t a b l e y es , d e s d e ese pun to de vis ta , i r re levan

te. Es te a x i o m a evo luc ion i s t a se fundamen taba en el pr inci 

pio del progreso un id i recc iona l , el efecto acumula t i vo de la 

t ecno log ía y la s u p u e s t a n e c e s i d a d de l ser h u m a n o por d o m i 

na r la na tu ra l eza . 

A c o m i e n z o s d e la d é c a d a d e los 8 0 es t a l ínea evo luc io 

nista e s t aba a c a b a d a y se b a s c a b a n nuevos c a m i n o s d e s d e el 

c a m p o d e la soc io log í a de la c ienc ia . Surge as í una soc io lo 

gía d e la t é c n i c a q u e in tenta ev i t a r el d e t e r m i n i s m o t ecno ló 

g i c o , c a r a c t e n s l i c o d e la e t a p a anter ior , de f end i endo la ex i s 

tenc ia d e un a seamless web q u e in tegra tecnología y soc iedad 

(The Social Construction ofTechiwlogkal Systems, 1994: 3) . 

En es te a m b i e n t e su rgen d e s d e la a rqueo log ía nuevas ideas y 

c o n c e p t o s q u e se p l a s m a n en t r aba jos c o m o los d e 

P fa f í enbe rge r Í J 9 8 8 , 1992) s o b r e s i s t emas .socioiécnicos 

(Perea , 1996a ) . 

D e s d e el m a r c o c o n c e p t u a l d e la soc io log ía d e la técnica , 

el P r o y e c t o A u def ine la t ecno log ía c o m o un f e n ó m e n o m u l -

t i d i r e c c i o n a l , p o r q u e su t r ayec to r i a n o e s l ineal ni t i ene una 

d i r ecc ión p rede f in ida ; s e lec t ivo , p o r q u e o b e d e c e a la t o m a d e 

d e c i s i o n e s d e i n d i v i d u o s , g r u p o s o ins t i tuc iones c o n poder ; y 

f lex ible , p o r q u e en la e l ecc ión d e u n a so luc ión técnica s i e m 

p r e ex i s ten a l t e rna t ivas en func ión de las var iab les soc ia les y 

e c o n ó m i c a s de l e n t o r n o . De fo rma que la técnica , e n par t icu

lar, o los p r o c e s o s t e c n o l ó g i c o s , en gene ra l , no p u e d e n .ser 

fruto d e un f e n ó m e n o evo lu t ivo de t e rmin i s t a y a c u m u l a t i v o , 

o de un f e n ó m e n o a lea to r io e i ncon t ro l ado , s ino q u e r e spon

d e n a la c a p a c i d a d d e dec i s ión del se r h u m a n o q u e e l ige o 

r echaza .según su c o n v e n i e n c i a t écn ica , e c o n ó m i c a o pol í t ica . 

E s t o s p r o c e s o s t e c n o l ó g i c o s es t án , por t an to , su je tos a 

las e v e n t u a l e s c i r c u n s t a n c i a s de l m o m e n t o y el l ugar en 

el que s e p r o d u c e n y son m a n i p u l a b l e s i d e o l ó g i c a m e n t e . 

R e i v i n d i c a m o s la c a p a c i d a d d e la a r q u e o l o g í a pa ra exp l i ca r 

es tos fenómenos tecno lòg ic i» e interpretar los como poten

c ia les a n u a s pol í t icas. 

H e m o s e legido c o m o a rgumento concre to y obJL'io de 

nues t ro es tud io l-.i m e t a l u r g i i i del o r o [lorquc el objem tic 

oro , en tixJas las soc iedades que lo han u i i l i /adu . h;i siilo 

d o t a d o de signil íci idos tecnológicos específ icos, tanto ciinii) 

s imból icos c ideológicos . Con e l lo no q u e r e m o s privar al 

res to d e la cultura material de sus ya la rgamente reivindica-

do.s significado.s. s ino que este metal e s especialmente ade

c u a d o para expre.sarlos deb ido a sus caracter ís t icas de perdu

rabil idad e inal terabil idad. 

PRODUCCIÓN 

B 

CULTURA MATERIAL 

C 

Fig. 1. Sistema sociotécnico y unidades de análisis. 

UNIDADES DE ANÁLISIS (FIG. 1) 

B a j o las premi.sas t eór icas a n t e r i o r m e n t e expues tas , 

h e m o s es tab lec ido los e l ementos impresc ind ib les suscepti

bles d e ser ana l izados den t ro d e pa ráme t ros arqueológicos , 

e s to e s , a partir de da tos f r agmentados e incomple tos . Son las 

un idades m í n i m a s de anál is is q u e van a permi t i r abordar un 

e s t u d i o m e t o d o l ó g i c a m e n t e cor rec to , y las h e m o s identifica

d o con personas o agentes que p r o d u c e n un efecto capaz de 

ser l e ído e in te rpre tado p o r el a r q u e ó l o g o . 

Ei agente individual 

E s la unidad inferior y v iene r ep resen tada p o r la persorxa 

tecnológica, el ind iv iduo o a r tesano en p o d e r d e conoci 

m i e n t o s t écn icos q u e fabrica d i r ec t amen te un obje to , y en 

c u y o p r o c e s o está t o m a n d o cons tan tes deci.siones q u e van a 

q u e d a r reflejadas en el p roduc to final. 

L o s da tos para el e s tud io d e esta un idad p r o c e d e n direc

t amen te del objeto a rqueo lóg ico a t ravés d e una metodo log ía 

Diputación de Almería — Biblioteca. Tecnología, política y sociedad. El proyecto AU., p. 2



compleja que v iene d e s a r r o l l á n d o s e d e s d e hace a ñ o s . 

Poilríumos desglosar la en d o s lasos q u e r e s u m i r e m o s m u y 

bievcmciite {Perca. I W 7 : 44-4 .'i). (.a lase lopográfica que 

lidie .su liwKlanienlo e n el h e c h o d e i |ue cada l icrrani iema y 

cada imiceso lécnico de ja sob re la supcr i lc ie del melai una 

huella caracicríslica y especí f ica de esa hcr ramienla o ele ese 

piiiceso lécnico; se desa r ro l l a en d o s niveles d e observac ión , 

el macro, con ayuda d e i i i s t ru i rcn tos óp t i cos ( c o m o b inocu

lares), y el micro , c o n a y u d a d e in s t rumen tos e lec t rónicos 

(como el mic roscop io e l e c t r ó n i c o d e bar r ido) (Perea, 1990). 

La fase microanal í t ica se o c u p a d e la carac ter izac ión q u í m i 

ca de las a leaciones e m p l e a d a s por m e d i o d e cualquiera de 

lo.s inétodos i n s t rumen ta l e s q u e la tecnología actual p o n e a 

nuestra disposición ( M S E . E D S , P I X E . e tc . ) . 

A través del aná l i s i s d e es ta un idad inferior d e b e r e m o s 

ser capaces d e ident i f icar las t écn icas c o n c r e t a s ap l icadas a la 

fabricación de los ob j e to s , las he r r amien t a s empleadas e 

inclu.so la forma pecu l i a r d e ser u t i l i zadas por el propio arte

sano. Se podr ían ident i f icar así , p r o c e s o s d e innovación e 

invención. 

El agente de grupo 

Es la un idad m e d i a y se ident i f ica c o n los individuos que 

constituyen un g r u p o d e in te rés o de espec ia l izac ión ar tesa-

nal; por e j emplo , el g r u p o f o r m a d o por el maes t ro-aprendiz , 

el padre-hijo, o el ta l ler c o m p l e j o o r g a n i z a d o . 

Los da tos q u e n o s p e r m i t e el e s t u d i o d e es te nivel p r o 

ceden de los h a l l a z g o s a r q u e o l ó g i c o s d e ob j e to s o d e c o n 

juntos d e ob j e to s r e l a c i o n a d o s , t an to p o r las técnicas c o n 

cretas u t i l i zadas , c o m o p o r los p r o c e s o s t e cno lóg i cos y d e 

producción; lo q u e p o d r í a e n c u a d r a r s e d e n t r o del t é rmino 

genérico d e taller. 

La m e t o d o l o g í a q u e a p l i c a m o s a e s t a un idad de es tud io 

coincide en p r imera ins tanc ia con la ap l i cada a la unidad 

anterior. En s e g u n d a ins tanc ia se cen t ra en el análisis c o m 

parativo de ios ob j e to s , d e s d e el p u n t o d e vis ta morfo lógico , 

técnico y t i po lóg i co : en la d i s t r ibuc ión espac ia l de los hal laz

gos re lac ionados ; y en la ident i f icación d e sus contex tos de 

uso y a b a n d o n o . 

En es te p u n t o d e b e r í a m o s se r c a p a c e s d e detectar fenó

menos d e t r ansmis ión t ecno lóg i ca y mor fo lóg ica ( identif ica

ción de c o p i a s , i m i t a c i o n e s , e v o l u c i o n e s , e t c . ) , difusión, con

solidación y r e c h a z o , d e n t r o d e Jas r e l ac iones inter e intra-

grupales. 

El agente social 

Es la u n i d a d s u p e r i o r ident i f icada c o n el g r u p o pol í t ico y 

e c o n ó m i c o q u e c o n s t i t u y e el e n t o r n o d i r ec to d e las pe r sonas 

y g rupos d e in te rés . 

Los d a t o s p a r a el e s t u d i o d e es te nivel p roceden d e un 

análisis d e la p r o d u c c i ó n , d i s t r ibuc ión y c o n s u m o del obje to , 

d i f e renc iando c u i d a d o s a m e n t e en t re sus c o n t e x t o s d e uso y 

a b a n d o n o . Este agente social ejerce pres ión y conttx»la a los 

agen tes ; inlcirorcs a través tic la ideología, med ian t e nteca-

n i smos c o m o la rilualizucióii , sacra l ización, o el s imp le con

trol e c o n ó m i c o d e una parle o de lodo el p roceso de fabrica

ción, y lo q u e e s m á s impór t ame , del p roceso d e i rai ismisión 

tecnológica y morfológica . 

Estas t i t s unidades de análisis deben ser capaces de gene

rar los dittos suficientes para píxler identificar y caracter izar los 

distintos ámbitos tecnológicos i|ue singieron a lo largo del 

t iempo. El concepto de ámbi to tecnológico ya ha sido expli

cado en varias evas iones (Perea. 1995, 1997, 1999) por lo que 

pasaré breveniente poi' él. Es una construcción teórica que sirve 

para ordenar , leer e interpretar los datos generados por las di.s-

l imas unidades d e análisis y se constituye en forma de sis tema 

triangular, con tres variables principales y ties conexiones entre 

esas variables. Las variables son: A) Técnicas , o conjunto de 

procedimientos concre tos de fabricación; B) Producc ión , o 

sis tema d e relaciones sociales d e producción, ; y C ) Cultura 

material , o producto. Se relacionan entre s í median te las 

siguientes vías d e conexión; a) Organización, que conecta la 

Cul tura Material con la Producción; b) Transmisión, q u e une 

las Técnicas a la Cul tura Material ; y c) Conocimiento, q u e enla

za Técnicas con Producción. 

Segi ín es te e s q u e m a t eó r i co -me todo lóg ico d e n t r o d e un 

ámbi to t ecno lóg ico podr ía exist ir u n o o var ios ta l le res po ten -

c i a lmen te ident i f icables , y den t ro de un taller .se podr ía dife

renciar ent re var ios orfebres o ar tesanos . 

Has ta la fecha, d e s d e el P royec to Au h e m o s ident i f icado 

varios á m b i t o s t ecno lóg icos y los m e c a n i s m o s d e reacc ión 

que se gene ran c u a n d o entran en con tac to , d u r a n t e la e t apa 

de! B r o n c e Final y P r imera Edad del Hie r ro (Perea , 1995; 

Perea y Armbrus te r , 1998); también h e m o s ident i f icado y 

ca rac te r i zado un s i s t ema d e producción pecul ia r en Cád i z , 

du ran t e el s ig lo IV a .C. (Perea , en p r ensa ) , al q u e d e s p u é s 

ha remos a lus ión. 

LA BASE DE DATOS AU 

La B a s e d e D a t o s Au es un sistema d e ba.ses d e da tos rela

c iónales al servic io del Proyec to Au, que se pondrá al servicio 

d e cualquier investigador, cuando se incorpore c o m o s is tema 

de in te rcambio de información a la red Internet (Garc ía Vuelta, 

Mar t ínez C a l v o y Perea, 1999; García Vuelta y Perca , 1999). 

N o se ha conceb ido , por tanto, c o m o un gestor d e reper tor ios , 

sino c o m o un ins t rumento para la invest igación. 

S e es t ruc tu ra en t res b loques p r inc ipa les , o bases d e 

da tos independ ien tes conec t adas en t re sí, c u y a u n i d a d mín i 

m a de in fo rmac ión es el ob je to -ha l l azgo , j e r a r q u i z a d o s en un 

orden q u e a sc i ende d e s d e los niveles mac ro , m á s gene ra l e s , 

a los niveles m i c r o o meta lográf icos : 

- La Base Arqueológica, r ecoge todos los da tos a r q u e o 

lóg icos y admin is t ra t ivos del ob je to -ha l l azgo d e fo rma 

ind iv idua l izada ; p o r e j e m p l o , p rocedenc ia , fo rma y lugar 

d e ha l l azgo , c rono log ía , a soc iac iones a o t ros ma te r i a l e s . 
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c o n l e x l o a rqueo lóg ico , lugar de conse rvac ión , identi t ìea-

c ión donl ro del m u s e o о co lecc ión , e le . 

- Lit liíisc Tecnica, i nc luye los da tos necesar ios pam 

a l io rda r el CMiidio l écn ico del ohjcKi a iravé.s de sus ele

m e n t o s macrocs l ruc lu ra l e s ; r ecoge d a t o s técnicos c o m o 

m e d i d a s , pe so , t écn icas d e ("abricación. huel las de des

gas t e , e s t ado d e conservac ión y p rocesos de restauración. 

- La Base Micivcsliuctiiial. inc luye los da tos analí t icos 

y mic roes i ruc tu r a l e s que pe rmi t en p ro fund iza r en el pro

c e s o me ta lú rg i co d e fabricación del ob je to y en los pro

c e s o s d e de te r io ro en las c o n d i c i o n e s del yacicniento; 

i nc luye t a m b i é n los da tos ana l í t i cos apor t ados por oíros 

e q u i p o s d e inves t igación. 

Es to s tres b loques se c o m p l e t a n con var ios archivos 

i n d e p e n d i e n t e s d e in formac ión gráfica, b ib l iográf ica y anal í 

t ica q u e ac túan c o m o se rv idores d e la b a s e pr inc ipa l : 

- Repeflorio Au de itiacro y iiiícTOgro/ioi metaiográficas. 

C o n s t i t u y e un fondo gráf ico con la d o c u m e n t a c i ó n de 

todas las inc idenc ias técn icas o b s e r v a d a s en el p roceso 

d e inves t igac ión . L a fase topográf ica {vide supra) v iene 

d o c u m e n t a d a por unos dos mi l la res d e i m á g e n e s m a c r o 

r ea l i zadas c o n fotografía t rad ic iona l : la fase microana l í -

tica (vide supra) con t i ene m á s d e m e d i o mi l la r d e micro-

graf ías r e a l i z adas , en su m a y o r pa r t e , en el micro.scopio 

e l e c t r ó n i c o de ba r r ido del D p t o . d e Mate r i a l e s del 

C E N I M ( C S I C , M a d r i d ) , j u n t o con su co r respond ien te 

aná l i s i s d e c o m p o s i c i ó n . In fo rma a los tres b loques d e la 

base p r i nc ipa l . 

- Repertorio Bibliográfico. I n f o r m a a la Base 

A r q u e o l ó g i c a , a u n q u e su u t i l izac ión p u e d e ser indepen

d i e n t e , c o n n u m e r o s a s o p c i o n e s de consu l t a . 

- Repertorio de análisis previos. R e c o g e los resul tados 

d e o t r a s inves t igac iones prev ias pa ra ser con t ras tadas 

d e s d e e l P r o y e c t o A u . I n f o r m a a la Base 

Mic roes t ruc t i i r a í . 

T o d a la i n fo rmac ión r e c o g i d a en la B a s e d e D a t o s Au 

p r o c e d e d e d i v e r s o s p royec tos d e inves t igac ión especí f icos , 

f i nanc i ados p o r o r g a n i s m o s of ic ia les , C A M y D G I C Y T (1), 

q u e a b a r c a n un a m p l i o m a r c o c r o n o l ó g i c o y geográf ico . 

C o n s i d e r a m o s q u e el P r o y e c t o A u d e b e p l an t ea r se c o m o una 

inves t igac ión a la rgo p l a z o , c o n una pe r spec t iva d e larga 

d u r a c i ó n q u e p e r m i t a v i s l u mbra r el p r o c e s o d iac ròn ico y 

d i n á m i c o de l c a m b i o t e c n o l ó g i c o d e s d e los in ic ios d e la 

m e t a l u r g i a ha s t a el fin de la an t igüedad . S in e m b a r g o , deb i 

d o a c u e s t i o n e s d e interés y o p o r t u n i d a d cient í f ica, la orfe

brer ía de l B r o n c e Final y la or febrer ía ibér ica , d e s d e el per io

d o o r i e n t a l i z a n t e h a s t a la r o m a n i z a c i ó n , s e h a n v i s t o benef i 

c i a d a s p o r los a v a n c e s co la t e ra l e s d e la inves t igac ión d e los 

ú l t i m o s a ñ o s . 

E L C A S O D E LA O R F E B R E R Í A IBÉRICA 
D U R A N T E EL S I G L O IV A.C. 

La orfebrería del siglo IV a .C. es un indicador de iii;i|)rc-

ciable cxactí lud sobre el m o m c n l o que vive la socictlaildt'l 

sur y levanto (icninstilar. cii el que se c o m b i n a estabilidad; 

c a m b i o . iccierado. Es ahora c u a n d o podemos reconocer un 

c a m b i o en el compor lan i ie iUo de la demanda de producios de 

lujo, con respecto a la e iapa anter ior oriental izante c ibérica 

ant igua, que se refleja en la compos ic ión de los ajuares fune

rarios. Se trata d e un c a m b i o en la valoración del oro, que 

pasa de ser un ob je to e m i n e n t e m e n t e ideológico, relacionadu 

con el poder pol í t ico o re l ig ioso durante los siglos Vil y 

VI a.C. <Pereu y Armbius t e r , Í99S : ! 3 4 - / 3 5 ) a un material de 

uso mercant i l , lo q u e modif ica necesar iamente su anterior 

s ignif icado s i m b ó l i c o sin perder su carácter suntuario. 

Se ha descr i to el f enómeno de que el oro en las necrópo

lis ibéricas sea un e l e m e n t o re la t ivamente escaso con respec

to a las e tapas anter iores y con respecto a la supuesta rique-

7ii que refiejan las fuentes escr i tas , sobre todo Estrabón o 

Diodoro , y la p ropia es ta tuar ia ibérica (Chapa y Pereira, 

1991). Efec t ivamente , si cons ide ramos los ajuares de necró

polis c o m o El Cigarra le jo , Galera , Toya o Vilíaricos (ibid : 

cuadro n" 2; Perea 1991 : 215 y ss.) vemos que el o r ó s e limi

ta a un par d e pend ien te s , o a l te rnat ivamente , pocas cuernas 

y a lgún colgante , s i endo la apar ic ión de ar racadas y anillos 

un hecho ex t raord inar io den t ro d e los ajuares fechados, gms-

.w modo, a lo la rgo del s iglo IV a .C. La expl icac ión estaría 

en la propia o rgan izac ión social del m o m e n t o que implicaba 

la t ransmisión heredi tar ia para man tener el nivel de riqueza 

d e los descendien tes (Chapa y Pereira , 1991: 33) , o dicho de 

ot ro modo , la r ep roducc ión social se sustentaba sobre la pro

piedad y la he renc ia (San tos Velasco, 1994a: 67) . 

Este mode lo expl ica , c ie r t amenie , el h e c h o d e la escasa 

presencia de o r o en los ajuares, pero no el d e su distribución. 

Resulla que e s e o r o n o forma p a n e de los ajuares más ricos, 

c o m o sería predecib le , s ino de los ajuares medios dentro de la 

é l i te social (Perea, 1991 : 2 3 2 - 2 3 3 ) ; e s decir, el o r o es un 

material presc indible y nunca se asocia a las tumbas princi

pescas , c o m o la 2 0 0 y 2 7 7 d e El Cigarralejo (Cuadrado, 

1987) o la tumba 4 0 0 de Cabcc i co del Tesoro (Sánchez 

Me.seguer y Q u e s a d a , 1992). Igua lmente e n cont ra d e lo espe

rado, el porcenta je de t u m b a s con oro es relat ivamente alto 

den t ro de esos ajuares medios, co inc id iendo con lo observado 

en otros mater ia les , c o m o la ce rámica impor tada , hecho que 

se ha interpretado c o m o una ampl iac ión del cuerpo social que 

const i tuye la c lase d o m i n a n t e (Santos Velasco, 1994b: 92), 

C o n estos da tos só lo p o d e m o s dec i r que el o r o ha dejado 

d e formar parte d e un cód igo s imbó l i co que identif icaba a los 

n ive les m á s exc lus ivos d e la soc iedad , c o m o ocurr ía e n los 

s iglos VII y VI a . C , para pasa r a ser un mater ia l m u y escaso 

y p o c o signif icat ivo den t ro d e los en te r ramientos de una 

clase d o m i n a n t e o ar i s tocrac ia ampl iada . En esta valoración 

habr ía que tener e n cuen ta las d i ferencias reg iona les q u e se 

ponen bien d e mani f ies to en a lgunos ca sos e n los q u e se ha 

a c o m e t i d o un c u i d a d o s o anál is is no só lo del ajuar s ino de los 
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ili.slimiK racIDivs lie jcranj i i i /ac íón de la riíjiic/.a. Por e je in-

plii. en Casicllone.s de Céa l (Chapa y o í ros . IWX) la coi i ip le-

¡idail caiislrticliva d e la iiiiiiha. jun io a la coni)iosicii)n ilei 

ajiuir dclcrniinaii la rii|uc/;i de la iiiisiiia: en cs lc caso , dos 

|icni!iciilcs lio oro apa rec ie ron asi)ciado> a la uiniha 1 1/1-15, 

una do las más coníplcjas )• rica.'i d e la nccr i ipol is . 

Pure lco i i i ra r io , en B a / a ( R u i / . R i s i | i i e / y H o r n o s . 19')2) 

liis clenienios q u e m a r c a n el má.ximo nivel de rique/^a serííii 

lascTJleras. los bra.seros o los c a r ro s ; los senci l los p e n d i e n 

tes de oro p roceden te s d e esta n e c r ó | X ) l Í N apa recen en las 

lunillas 27 y 4 3 , és ta c o n tres c rá te ras áiica.s. pe ro habr ía q u e 

resaltar .su notable ausenc i a en las t u m b a s 155, q u e con ten ía ' 

la famasa Deiiira. y 176. c o n un c o n j u n t o ritual d e espec ia l ' 

•significación. A l r e d e d o r de es ta ú l t ima .se o rgan izaban a lgu- ' 

nos de los en i e r r amien to s en dos c í rcu los concén t r i cos , d e ' 

forma je ra rquizada , c o n a juares d e d i ferente c o m p o s i c i ó n , 

que parecen r e sp o n d e r a la m a y o r o m e n o r re lación o d e p e n 

dencia del pe rsona je e n t e r r a d o en la t u m b a cent ra l . La t u m b a 

4} .se situaba en el p r i m e r c í r cu lo q u e d i s taba l ü m del l uga r 

central; por su par te , la t u m b a 27 e s t aba inscri ta en el s egun 

do círculo, c u y o rad io d i s taba 16 m y en d o n d e se local iza

ban enter ramientos sin e s t ruc tu ra s ignif icat iva pe ro con a juar 

que podría ca l i f icarse d e r i co ( ibid . : 4 1 2 ) . 

Pero si e s a pé rd ida del s igni f icado s i m b ó l i c o del o r o se 

ha producido en favor, por e j e m p l o , de la c e r ámica de impor 

tación c o m o exp re s ión d e r iqueza casi un ive r sa lmen te a c e p 

tada en e l m u n d o fune ra r io i bé r i co del s ig lo IV a .C. 

(Quesada, 1 9 9 8 : 89) ¿ d ó n d e e.stá el o r o d e los vivos, q u e 

debiera a c u m u l a r s e para ser t r ansmi t ido he red i t a r i amen te? 

No c o n o c e m o s dep ó s i t o s d e o r o q u e p u e d a n fecharse en es te 

momento; hay q u e r e t r o c e d e r en el t i e m p o para e n c o n t r a r n o s 

conjuntos c o m o Ser rad i l l a o S e g u r a d e León cuya fabrica

ción y p o s i b l e m o m e n t o de ocu l tac ión deb ie ron co inc id i r 

hacia el s ig lo V l - V a .C. (Pe rea , 1991 : 2 1 2 ) , o avanza r h a c i a 

momentos m á s ines tab les a lo largo d e los s ig los III y II a .C . 

para encon t r a rnos con Jávea . M a i r e n a de l A lco r o L a Pueb la 

de los Infan tes ( P e r c a , 1996: 104). Y si el o r o n o se a c u m u 

la, la exp l i cac ión n o p u e d e es tar en una repent ina e scasez , 

sino en su c o n s t a n t e c i rcu lac ión . La h ipó tes i s es q u e el s ig lo 

IV a .C. r ep re sen t a el m o m e n t o de m á x i m o desa r ro l lo d e un 

proceso d e ine rcan t i l i zac ión , p rev io a la genera l i zac ión del 

uso de la m o n e d a , y q u e e n a lgún t ipo d e t r ansacc ión se e s t á 

u t i l izando e l o r o t r a b a j a d o c o m o i n e d i o d e p a g o 

(Perea, 1994) . Es te m o m e n t o se ca rac te r i za r í a p o r un a u m e n 

to de la d e m a n d a que la p r o d u c c i ó n local no p u e d e cubr i r e n 

su to ta l idad; el d e s e q u i l i b r i o p rovoca r í a inf lación y ace le ra 

ción e n la c i r cu l ac ión d e b i enes d e c o n s u m o . Es difícil q u e 

en es tos m o m e n t o s se p r o d u z c a n a t e s o r a m i e n t o s . Exis ten 

algunos d a t o s s igni f ica t ivos para a p o y a r es te m o d e l o , referi

dos a las t é c n i c a s d e p r o d u c c i ó n y al aná l i s i s de la ofer ta . 

En p r i m e r lugar , las t écn icas d e p r o d u c c i ó n . En un e s tu 

dio sob re la p r o d u c c i ó n or febre g a d i t a n a (Perea , en pr.) indi

caba q u e el ta l ler d e C á d i z de l s ig lo IV se ca rac te r i zaba , e n t r e 

otros ra.sgos, p o r u n a p r o d u c c i ó n d e se r ies y en ser ie , f rente 

a la e t a p a an te r io r q u e se def inía por los e j emp la r e s ún i cos . 

Pues b i en , s a l v a n d o todas las d i s t anc ia s geográ f i cas y cu l tu 

rales q u e separan C á d i z d e las necrópol i s ibér icas en este 

m i s m o m o m e m o . p o d e m o s deci r que aqu í se p roduce el 

m i s m o fenómeno , sa lvo e x c e p c i o n e s , d e a b a n d o n o do los 

e jemplares únicos para favorecer una producción i iomia l i /a -

da y es landar izada . Las s e r i e s i b é r i c a s proceden de lallcros 

q u e debían cubr i r las neces idades de varios asentamientos y 

as í lo h e m o s p íxüdo c o m p r o b a r por el material áu reo funera

rio. Se na t a , m a y o r i i a r i a m e n t e . de senci l los pendientes que 

se identifican con una necrópol i s o un g rupo re lac ionado de 

e l las ; por e jemplo , los pend ien te s anulares ce r rados con hilo 

en ro l l ado en los e x t r e m o s de Vjllaricos ( lám. 1) presentan 

caracter ís t icas q u e los hacen fác i lmente identif icables, c o m o 

su m a y o r d i áme t ro , su secc ión romboida l o su cu idada factu

ra; los pendien tes en c rec ien te con lágr ima centra l inferior 

Lám. t. Prototipo de la serie Pendientes anulaiies cerrados con hilo 
enrollado en los extremos, procedentes de Villaricos (Almería). 

Lám. II. Prototipo de la serie Pendientes en creciente con lágrima 
ceniral inferior, procedentes de La Albufereta (Alicanie). 

son c a r a c t e r í s t i c o s d e El C i g a r r a l e j o y La A lbu f e r e t a 

( l ám. II) ; el pend ien te a n u l a r de de sa r ro l l o en espi ra l es tá 

m á s e x t e n d i d o y a p a r e c e e n Vi l lar icos , El Moiar . C a b e z o 

Luce ro y Cas t e l l ones d e C é a l ( l ám. III). A d e m á s d e es tos 

t ipos pecu l ia res , ex is ten o t ros p e n d i e n t e s anu la res sin n ingún 

t ipo de o r n a m e n t a c i ó n o ca rac te r í s t i ca q u e los indiv idual ice . 
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Lám. III. Prototipo de la .serie Pendientes anulares de desarrollo en 
espiral, procedentes de El Molar (Alicante). 

ño /peso y el cuidado en la fabricación y acabado de sus ^̂ ^̂ ^̂  

ponentes. A esto hay que añadir que , al margen de estas. ^̂ ^̂ ^ 

de pequeños objeto^, cxisic una producción muy ""'^"^'"'"'^i^jjii 

pieziLS exce|Xionales. pero no únicas, puesto que f^^P' ^̂ .̂ ^̂ | 

igualmente a una normal i /ación y cs iandar i /ac ión de 

económico superior: m e ivliero. |X)r ejemplo, a las arr."-'^ 

fusiformes o a las de rac imo que aparecen, en escaso nu 

en Toya, La Bobadilla, Vilíaricos o Galera (ibid.: 

Ot ro da to significativo q u e viene a apoyar el acel'-f''^. 

p roceso d e mercant i l ización duran te el s ig lo IV es la •'P" 

ción de oro en brutt) y s emie l aborado en a lgunos ^J".̂ ^^^ 

funerarios. Uno de los ptKos régulos (botón de I undici 

que se han conserN'ado p rocede de un usirinum en la 

polis del Puntal de Sal inas (Vil lena) d o n d e se recupero 

r ico ajuar con cerámica impor tada fechada en el s iglo 1 ̂  ^-

(ibid.: 236) ; un segundo régulo p rocede de C a n c h o 

pr imero con un peso d e 0.5 gr. y el s e g u n d o de I gr. Tam ^ 

han aparec ido gotas d e fundición (pos ib les régulos de m^ 

t a m a ñ o , o material s emie l aborado) en El Cigarralejo 

Galera (ibid.: 230) . 

Todos es tos datos son sólo indic ios , pero permiten suS 

tentar la hipótesis p lan teada d e un ace le rado proceso de tu 

cant i l ización a lo largo del s ig lo IV a.C. que probableme" 

se iniciara durante el V, y qu izá t ambién u n o de los priin^ 

ep i sod ios inflacionistas de nuestra historia . Ciertamente-

habrá que comple ta r la invest igación con un anál is is m 

profundo y comple to de l c o m p o r t a m i e n t o e c o n ó m i c o en esl^ 

etapa. Nues t ra misión d e s d e el P r o y e c t o Au se ha limitad . 

en es ta ocas ión, a l lamar la a tención sob re un t ema que es 

todavía por iniciar. 

d e difícil d a t a c i ó n p o r s í m i s m o s , m u y a b u n d a n t e s , y cuya 

d i spe r s ión es tá gene ra l i z ada , lo m i s m o que las c u e n t a s d e 

co l l a r q u e sue len apa rece r en e s c a s o n ú m e r o f o r m a n d o par te 

d e a l g u n o s a jua res . L a p r o d u c c i ó n d e l o d o s e s t o s p e q u e ñ o s 

ob j e to s d e a d o r n o es tá m u y c o n t r o l a d a , a l g o q u e p o d e m o s 

c o m p r o b a r si nos fijamos en los p e s o s que se ajustan has ta la 

c e n t e s i m a d e g r a m o (2) , lo q u e qu ie re dec i r q u e su valor e.stá 

pe r f ec t amen te fijado. S a b e m o s , a d e m á s , q u e c o n el paso del 

t i e m p o es tas m i s m a s p i e z a s van a ser ob je to d e a t e so ramien 

to : d o s p e n d i e n t e s anu la res ce r r ados con f u e n e s hue l las d e 

d e s g a s t e por u s o a p a r e c e n en el tesor i l lo e n c o n t r a d o en el 

p o b l a d o d e L o s Vi l la res (Valenc ia ) j u n t o c o n o t ros ma te r i a l e s 

y m o n e d a s q u e fechan la ocu l t ac ión hac ia finales del s iglo III 

o c o m i e n z o s del II a .C . (Pe rea , 1991 : 2 3 4 , 2 6 3 , 271 ) . 

Y en s e g u n d o lugar, la oferta. La aburr ida h o m o g e n e i d a d 

que se obse rva duran te el siglo IV a .C. -mayor i t a r i amen te pen

d ien tes y c u e n t a s d e col lar- t iene la ventaja d e p e r m i t i m o s 

de t e rmina r la ex is tenc ia de diferentes ca l idades /prec ios en la 

fabricación d e los obje tos . Efec t ivamente , a la vista d e lo q u e 

se h a c o n s e r v a d o d e esta p roducc ión en los di ferentes yaci

mien tos , p o d e m o s deci r que se ofer taba una g a m a d e al terna

tivas den t ro de l m i s m o t ipo d e obje to ; las dis t in tas cal ida

des /prec ios venían de t e rminadas p o r dos var iables , el tama-

A L I C I A PERE'' 

D p t o . de Prehistoria 

I.H., C S I C , Madrid 

NOTAS 

I. Los pioyecios integrados en el Proyecto Au sun loi ¡.iguicnies-

- Base de Dalos microscópica y microanalílica para el estudio 
de los ámbiios lecnológicos en Prehistoria. Cambio y transí"'' 
sión en metalurgia del oro, financiado por la D O I C ' ^ 
( № ref.: PB94-0129). Investigadora principal: Dra. Alicia Perca-
- Tecnología del oro visigodo: Guarrazar y Torredonjimeno en 
el marco de la presencia visigoda en la Comunidad de Madrid, 
financiado por la CAM ( № ref.: 06/0020/1997). Investigadora 
principal: Dra. Alicia Perea. 
- Aplicaciones analíticas e informáticas de un proyecto de 
investigación sobre tecnología visigoda: el tesoro de 
Guarrazar, financiado por la CAM (06/0094/1998)-
Investigadora principal: Dra. Alicia Perea. 
- Cambio económico y cambio ideológico: el concepto de valor 
a través de los depósitos ibéricos de plata con monedas, finan
ciado por la DGICYT (n° ref.: PB97-1132). Investigadora prin
cipa!: Dra. Alicia Perea. 
- Catalogación y estudio de los fondos de la necrópolis de 
Vilíaricos en el Museo Arqueológico Nacional, financiado por la 
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CoiTscjerúi de Cultura de la Comunidad de Madrid (N" reí'. 
H)25IW- Investigador principal: Dr. Manuel Fernando'/. 
Miranda y Alicia Rodero Ria/.a.. 

1. TIHICIS I<IS olijeld.s tic oro de la necnípoli.s de Villaiicos se lian 
|K'sa<lii en una h.ilaii/.a de precisión, lo que lia puesto de niani-
licsiiiel ai/ilrol se ejercía sobre la uiili/.acióii de este metal, 
('iimii ejeniplo, ciurc oíros muchos, damos el resultado en gr.. 
4' las pesadas reali'/ailas en un conjunto de once cuentas de oro 
procedentes de la lumba 462: 

I ' pesada:!). 18/0.20/Ü.24/0.18/0.17/0.2 l/ü.23/<J.22/0.18/0.21 /0.18 

rpcf.'ada.'0.18/Ü.2Ü/0.25/0.18/0.17/Ü.21/ü.22/0.21A). 17/0.20/0.18 

De la lumha 973 proceden nueve cuentas que también fueron 

pesadas: 

I ' pesada: O.Ü6/0.0<)/0.ü6/0.06/0.08/0.06/0.06/0.06/0.07 

2- pesada: 0.06/Ü.06/Ü.06/0.06/0.08/Ü.06/0.06/0.06/O.Ü7 
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