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INTRODUCCION

Tras la publicaciOn de E. Ripoll y H. de Lumley del

articulo "El Paleolitico Medio en Catalunya" (1965), ha

transcurrido casi un cuarto de siglo. En todo este tiempo ha

variado substancialmente tanto el método de trabajo como la

forma de enfocar y resolver los problemas que plantea el

registro fOsil.

En aquellos momentos todav1a no se hab1a aceptado entre los

investigadores de este pais la existencia del Paleo11tico

Inferior, y muchos lugares de ocupaciOn hoy atribuidos a esa

.cronolog1a, eran englobados bajo la denominaciOn de

Paleolitico Medio. El caso más representativo ser1a el Cau

del Duc de Torroella de Montgr1 y el Cau del Duc d�Ulla, que

fueron estudiados con motivo de una tesis doctoral

(Carbonell, 1985).

Algunos yacimientos al11 analizados se han de considerar

como paleontolOgicos, tal es el caso de la cueva del Toll y

de Teixoneres, si bien presentan seis objetos 11ticos,

conservados en el Museu de MoiA. La revisiOn de los mismos

nos indica que podr1a tratarse de una cronolog1a posterior,
de acuerdo con su registro fOsil (Guilaine et alii, 1971-

1972). Hoy d1a es indudable que la poca representatividad de

la muestra as1 como los caracteres técnicos que presenta nos

inclinan a expresar

adscripciOn cultural,

trabajo sistemático

hipOtesis.

nuestras reservas con respecto a su

sin embargo, deber1a efectuarse un

que permitiese confirmar o negar esta

1



El descubrimiento de la potencia arqueolOgica de la Arbreda

en 1972, gracias al sondeo del Dr. Corominas en el sector

Alfa, marca un nuevo hito en el registro del Paleo11tico

Medio en Catalunya,

estratigrAfica de

ya que pone al descubierto una secuencia

la que aproximadamente cuatro metros

corresponden a esta cronolog1a.

En 1983 el

arqueolOgicos
el yacimiento
encaminados

colectivo C.R.P.E.S. reinicia los trabajos

en los Cingles del CapellO, concretamente en

del Abric Romani, e inicia los trabajos

a valorar glob�lmente las posibilidades

arqueolOgicas de toda la Cinglera del CapellO, as1 en 1985

se sondea el Abric Agut. El desconocimiento total de dicho

lugar de ocupaciOn lo posicionaba como el ünico yacimiento

que ha dado restos humanos Neanderthalienses en

(Lumley, M.A. de, 1973) en contexto estratigrAfico

Catalunya

y del que

se desconoce el paradero de sus restos 1iticos,

de la pequefta colecciOn de objetos analizada

Ripoll y H. de Lumley.

a excepciOn
por el Dr.

En todos estos aftas han sido dados a conocer nuevos

yacimientos, como la Cova 120, en la que est&n empezando a

excavarse niveles con esta cronologia.
resultados preliminares <Agusti et ali1,

demasiado pronto para evaluarlos.

Conocemos los

1987), pero es

PrOximo a este lugar de ocupaciOn se encuentra la Cova deIs

Ermitons, de cronologia Musteriense (Muftoz et alii, 1975;

Pericot et alii,1975; Maroto, 1982-3,1986;Carbonell et alii

1983b). Los problemas que desde un principio ha presentado a

nivel estratigrAfico y las sucesivas revisiones que se han

hecho de la misma hacen dificil su encuadramiento en el

conjunto de yacimientos del Paleolitico Medio Catal&n.

2



La 10calizaci6n y posterior excavaci6n del tecno-complejo
de Can Garriga en las afueras de Girona (Mora et alii,

1987), as1 como las dataciones absolutas que de él se

disponen, le confieren un valor singular pese a no presentar
restos faun1sticos.

En la zona de Lleida los tecno-complejos de la Femosa y el

inicio de los trabajos en la Roca deIs Bous en 1987, son

otras nuevas aportaciones.

Los intensos trabajos de prospecci6n en yacimientos al aire

libre por parte de la A.A.G. han puesto al descubierto

numerosos tecno-complejos si bien unicamente citaremos a la

Roca Foradada por situarse en un contexto especialmente
interesante, en los alrededores del conjunto del Reclau

V1ver < Abad et a111, 1988).
•

En la provincia de Barcelona, en una zona costera, se han

llevado a cabo excavaciones de urgencia en la Cova del

Gegant, que nos han permitido revisar tanto los trabajos

anteriores como poner al d1a la problemática que presenta
esta cavidad en el contexto general.

En Reus, los trabajos del Dr. Vilaseca dieron entre otros

resultados el descubrimiento de la BOvila Sugranyes, que si

bien ya fué estudiada en la s1ntesis citada anteriormente,

hemos vuelto a revisar los materiales a fin de homogeneizar
la informaci6n de que se dispone, siendo de destacar el

retoque accidental (moderno) tan caracter1stico que

presentan bastantes materiales.

Con este nuevo mapa del cual ya se

publicaci6n reciente (Carbonell et alii,

da cuenta en

1985), hemos

una

ido

trabajando bajo la perspectiva de caracterizar las cadenas

operativas que se dan en el Paleo11tico Medio catalAn.

3



Para

como

ello eran necesarias tanto dataciones

secuencias estratigráficas fiables

radiométricas

en las que

posicionar este primer armazón. Conjuntamente se han llevado

a término tanto análisis arqueozoológicos como

palinológicos que nos permitan tener una visión más acorde

con la realidad del periodo que analizamos.

La reinterpretación tras las sucesivas polémicas que

siempre ha planteado este complejo "crono-cultural" y la

aportación de los nuevos datos que se disponen del mismo ha

sido uno de los objetivos de este trabajo.

La linea de investigación propuesta es la tecnológica.

Proponemos un método de análisis de los diferentes restos

del registro 1itico encaminado a caracterizar los procesos

técnicos que se documentan en este segmento de la cadena

operativa.

Es evidente que no todos los yacimientos citados son

interesantes, siendo discriminados en base al bajo nümero de

restos que presentan y a su posición secundaria o primaria.

Los dos bloques centrales en los que hemos basado el

estudio han sido los Cingles del Capelló (Capellades, Anoia)

y la secuencia inferior de la Cava de L'Arbreda (Serinya,

Banyoles). Hemos considerado que ambos complejos pueden
constituir el eje referencial de esta nueva estrategia de

estudio del Paleolitico Medio catalán.
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1.- PLANTEAMIENTO TEORICO
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1.1.- REVISION DEL CONCEPTO "MUSTERIENSE"

Inevitablemente, cuando nos referimos al per10do crono

cultural denominado "Paleo11tico Medio" o "Musteriense",

surge de forma asociada el concepto de "variabilidad".

Ya desde los primeros trabajos que se llevan a cabo sobre

estos complejos l1ticos se remarca la existencia de

diferentes tradiciones o facies: una que deriva del

Achelense y origina la apariciOn de determinados tipos
industriales en el

Musteriense t1pico,

Paleo11tico Medio, y la otra el

siendo concebidas como lineas distintas

que evolucionan de forma paralela (Peyrony, 1920).

El método con que se trabaja en estos momentos es la

asociaciOn de items l1ticos que se definen como tipos,

morfologias

registro y

utilizándose

generalmente retocadas, que se repiten en el

caracterizan al conjunto industrial,

la denominaciOn epOnima del yacimiento como

nombre para definirlo.

�stos se asocian y repiten en otros conjuntos l1ticos, lo

que conlleva la formulaciOn de dos conceptos básicos : fOsil

director y cultura.

El fOsil director es un término tomado del campo de la

paleontolog1a. Algunos prehistoriadores no lo limitan al

registro fosil sino que lo amplian al concepto de cultura.

6



Es G. Childe el que desarrolla el concepto de cultura, al

cual asimila tanto entidades arqueológicas, restos

materiales, como diferentes elementos tecnológicos. La

asociación de ambos nos informa de la existencia de un grupo

cultural, siendo estos restos la "expresión material de lo

que hoy llamar1amos un -pueblo-" (G. Childe citado por

Binford, 1988, p.92).

Este tipo de vinculación es en s1 una forma de explicación

que comporta razonamientos de tipo mecánico y circulares,

en los que el sujeto y el predicado de un aserto no se

pueden disociar.

Todo ello provoca que una proposición como: "la punta X es

caracter1stica de la cultura Y", implique que esta "cultura

y" quede definida con la presencia de elementos que aunque

no tengan importancia a nivel cuantitativo, con sólo su

presencia son definitorias a nivel cualitativo.

Este tipo de afirmaciones conlleva imp11citas premisas
idealistas por parte del investigador, con las cuales el

arqueólogo puede llegar a reconstruir la mentalidad, la

forma de pensar, la psicolog1a de estas comunidades del

pasado.

Desde el momento en que se acepta que la tecnolog1a es la

expresión material de un comportamiento social, este tipo de

interpretación es inviable, ya que dif1cilmente el

prehistoriador puede reconstruir lo que pensaban las

comunidades del pasado, ya sea desde una perspectiva
empática o bajo cualquier otra. En todo caso tan sólo se

podr1a avanzar hacia una reconstrucción indicativa de las

antiguas interrelaciones.
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Con posterioridad a estas formulaciones, la personalidad

que retoma el problema del Musteriense es, sin lugar a

dudas, F.

sistema de

Bordes que junto a M. Bourgon crearA

descripciOn e interpretaciOn de los

todo un

materiales

serie de1iticos que le permitirA discriminar toda una

tradiciones tecnolOgicas, trabajando bajo dos perspectivas:
la tipolOgica y la tecnolOgica.

En efecto, el problema de la variabilidad 1itica estA

intimamente relacionado con la posibilidad de constatar la

existencia de diferentes grupos culturales que se conforman

como pueblos diferenciados.

Pero quizAs seria conveniente antes de hablar de las

implicaciones que conlleva el método,

de que se sirve y en los que se basa.

repasar los elementos

Desde un punto de vista epistemolOgico, los principios
teOricos del sistema de clasificaciOn,

premisa: la experiencia (Bordes, 1961>.

se resumen en una

Al definir la experiencia como guia heuristica se estA

argumentando en favor de una postura empirista, basada en el

principio de la inducciOn, es decir, a través de la

observaciOn se infieren un conjunto de leyes y teorias que

explicarian las regularidades observadas.

En efecto, el conocimiento de miles y miles de restos

11ticos le lleva a la sintetizaciOn de un conjunto de

morfotipos, que se repiten espacial y temporalmente en una

amplia Area geogrAfica.

Desde el momento en que los elementos que constituyen una

comunidad X pueden percibir experiencias distintas ante un

mismo fenOmeno o ante un mismo elemento, se puede argüir que

el conocimiento que se deriva de ella es subjetivo.
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Bajo este punto de vista el papel del investigador es

bastante confuso, ya que parece que los conjuntos llticos

"hablen" por si mismos con la Ünica premisa de observarlos.

En toda investigaciOn es el sujeto el que interroga al

objeto de estudia, y esta serie de preguntas que el
,

investigador realiza podemos denominarla en un sentido

amplio como hipOtesis, la cual ha de estar dirigida por

una teorla inicial. A

interesantes los trabajos de

1980¡ 1982¡ Bunge, 1972).

este respecto
filOsofas de la

son bastante

ciencia (Popper

Se puede inferir que el método Bordes es un sistema, una

teorla, que se podrla formular en los términos de una

variaciOn tecnolOgica a lo largo del tiempo¡ pero esta

afirmaciOn no es una teorla, sino una evidencia. ya que no

explica las causas bajo las cuales se han producido esos

cambios, sino que tan sOlo se constata que hace 100.000 a�os

las condiciones de vida de una comunidad eran diferentes a

las que tenemos hoy, ya que el alcance de

sobre el medio era mucho mas reducido.

intervenciOn

La argumentación de F. Bord�� es mucho mas progresista que

la proporoionada por Peyrony y Breuil, segUn los cuales la

presencia del fÓsil director ya es indioativa de la

existenoia de una tradioiOn oultural. Bordes afirma que

estos fOsiles direotores no son vAlidos y que es mas real

trabajar sobre el oonjunto del material lltioo : "oe qui, en

realité, semble caraoteristique, oe sont les propositions
relatives de. diver. type. d�outil." (Bordes, 1961 p. 2).

Pero este disourso es oritioable desde el momento en que

los 63 tipos que recoge su tipologla en absoluto son

disoretos, sino que se reconooe dentro de oada uno de ellos

una variabilidad morfológioa amplia, que podriamos oalificar
de continua. La presenoia de categorlas como "atlpico" son

un reoonooimiento explioito de las oontradiooiones y de la

variabilidad de los tipos discretos.



El mismo Bordes reconoce este hecho al afirmar que "tout le

monde n'y retrouvera pas ses enfants cheris "(Bordes, 1961,

p.1). Esta interpretación lleva impllcitas ideas que

podrlamos definir como platónicas y fetichistas en las que

los tipos pertenecen al mundo de las ideas y en la realidad

sólo encontramos entes que nos los recuerdan vagamente.

Los tipos que define se asocian dentro de un contexto

11tico general, en forma de frecuencias absolutas, relativas

y de lndices. Ser�n las diferentes variaciones que se

produzcan en las asociaciones de frecuencias las que nos

permitir�n delimitar la existencia de una u otra tradición

cultural. Por medio de los gr�ficos acumulativos podremos
visualizar, en el sentido literal de la palabra, los

diferentes grupos.

Uno de los avances indiscutibles es la posibilidad de

cuantificar los datos, y de entrada surgen dos preguntas, el

para qué y el cómo cuantificar estos datos.

El primer error que hoy dla se sabe que existe es realizar

inferencias en base a la estadlstica descriptiva. Para ello

existe todo otro campo que es el de la estadlstica

inferencial,

dentro del

particular.

en el que se analiza el peso de cada elemento

conjunto y su significación a nivel global y

Otra crltica al cómo se hace este an�lisis fue realizada

por Kerrich y Clarke (1976) al recordarnos que es la

arbitrariedad con que se establece el orden de los tipos lo

que provoca la variación de la curva y, por tanto, una

ordenación distinta de los mismos nos darla curvas

distintas.
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Pero todav1a queda por responder el para qué se

cuantifica. La respuesta creemos que estA

la propia visi6n que tiene el autor de

en gran medida en

la problemAtica
Musteriense. Reconoce de forma imp11cita la existencia

una serie de grupos culturales que se igualan al

pueblo o etnia, los cuales habitan en una

interrelacionarse entre ellos, siguiendo una

cultural paralela.

concepto

regi6n

de

de

sin

evoluci6n

Esto explicar1a la diversidad del utillaje, as1 como el

hecho de que esta variabilidad se refleje

diacr6nica en una secuencia crono16gica, el

remarcado es el de Combe Grenal (Bordes, 1955>.

de forma

caso mas

Desde la primera sistematizaci6n, realizada en 1953, hasta

la ültima s1ntesis, realizada por el autor en su art1culo

"Vingt-cinq ans apr�s: le complexe moustérien revisité"

(Bordes,1981>, continüa reconociendo los mismos complejos
11ticos:

-Musteriense de tradici6n achelense tipo A y B.

-Musteriense tipo Quina.

-Musteriense Ferrassie.

-Musteriense a denticulados.

-Musteriense t1pico.

Se reconocen una serie de tradiciones "menores" como el

Asinipodiense o el Vasconiense, que se conciben como

diferentes facies regionales, que var1an un poco respecto a

los grandes grupos anteriormente mencionados.
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No entraremos en la problemática concreta que supone

trabajar con dicho método. En tal sentido creemos que gran

parte de ella ha sido expuesta en numerosos trabajos

(Combier, 1967; Lumley et al., 1972; Freeman, 1977;

Tensorer, 1978; Turq, 1979; Tuffreau,1979; Anderson, 1981;

Bernaldo de Quiros, 1981; Beyries, 1987; Benito del Rey
1984; Villaverde, 1984; Dibble, 1984; Asthon, 1985; Montes,

1986); tanto bajo el punto de vista técnico como tipo16gico.

Existe un apartado del que todav1a no hemos hablado, es el

apartado técnico. Dado que analizamos una cadena operativa

cuya caracter1stica, un�nimemente reconocida por todos

aquellos que trabajan en este per10do, es que se trata de

una industria b�sicamente sobre lascas, ser� precisamente
este apartado el que adquiera un mayor significado.

La distinci6n entre "levallois" y
" no levallois" es uno de

los temas en que la literatura es más pro11fica. Bordes

(1980) expone las variaciones que nos podemos encontrar en

dicha técnica de talla, definiéndola bajo el estigma de la

"predeterminaci6n" como elemento diferenciador. Para otros

autores es preciso que este gesto vaya acompafiado de tres o

más negativos en la cara de lascado (Heinzelin, 1962;

Benito del Rey, 1984). Como podemos ver es bastante

subjetivo, en tal sentido se public6 un art1culo en que
varios reconocidos especialistas analizan un mismo conjunto,

en los resultados se observan diferencias significativas

(Perpl!!re, 1986).

Una visi6n renovadora del concepto y la problematica que

implica la utilizaci6n de la técnica "Levallois", ha sido

desarrollada de forma amplia y métodica por E. B�eda (B�eda

et alii, 1979; B�eda 1982a; 1982b; 1986a; 1986b). Bajo

nuestro punto de vista la cr1tica más resefiable que se le

puede realizar al conjunto de su investigaci6n

partiendo de los presupuestos de F. Bordes,

es que

intenta

12



validarlos bajo una perspectiva empirista basada en la

experimentaciOn lo cual le lleva al reconocimiento

mültiples formas de obtenciOn de productos de

predeterminados, pero sin existir una perspectiva
teOrica anterior al experimento.

de las

talla

10gico-

La propuesta alternativa mAs difundida a todo el sistema de

interpretaciOn propuesto por F. Bordes es realizada por L. y

S. Binford (1968, 1969). Planteando en base a la informaciOn

etnoarqueolOgica de que dispone, la posibilidad de trasladar

las estrategias que desarrollan las comunidades cazadoras

recolectoras actuales a las comunidades que habitaron en el

Pleistoceno.

Si bien este sistema inferencial no es nuevo, recordemos

que los antropOlogos americanos ya comienzan a desarrollarlo

desde los aftos 30, ser� a partir de los trabajos efectuados

por Binford con los Numiamuit de Alaska cuando se

desarrollar� toda una linea de investigaciOn arqueolOgica
ligada a demostrar la validez de esta hipOtesis,

representada principalmente por

(Binford, 1968; 1978; Yellen,1977

arqueOlogos americanos

; Gould, 1978), e incluso

algunos investigadores europeos, quiz�s el ejemplo mAs claro

sea el trabajo realizado por Leroi-Gourham y Brezillon en el

yacimiento Magdaleniense de Pincevent (1972).

Binford se plantea que la diversidad cultural esgrimida

por F. Bordes al desarrollar los cinco tipos de Musteriense,

podr1a corresponderse con la funcionalidad o estacionalidad

de los asentamientos, siguiendo los modelos etnogr�ficos de

sociedades cazadoras-recolectoras actuales.

La repeticiOn de morfologias en el utillaje de un nivel o

yacimiento nos estaria indicando las actividades que se han

realizado en ese lugar de ocupaciOn.
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Para demostrar esta hipOtesis parte del sistema de

clasificaciOn utilizado por Bordes y lo reduce a una serie

de 40 variables. Aplicando un análisis multivariante

(A.M.C.) en los resultados se aprecian cinco factores que le

asocian diversos grupos de variables, los cuales interpreta

que responden a las diferentes funciones que realizan en

cada lugar de ocupaciOn.

Ante esta nueva interpretaciOn, surge un conjunto de

criticas, tanto por la metodologia utilizada como por las

conclusiones a que lleva este estudio.

Las criticas irracionales surgen en la ortodoxia más

esgrimiendo el hecho de la "deshumanizaciOn" que supone

uso de este tipo de análisis a un conjunto litico.

pura

el

Al

respecto cabe sefialar

F. Bordes Sonneville

(Binford, 1988).

la caricatura que

Bordes, publicada

le

por

dedican

Binford

Cabe resefiar cuál es el origen de la propia teoria

sustenta el método de contrastaciOn. La utilizaciOn de

que

la

fuente etnográfica de forma directa y acrftica puede llevar

a errores, ya que aunque existan estas sociedades cazadoras

recolectoras no implica que su funcionamiento y sus

estrategias hayan debido ser las mismas en su pasado y,

mucho menos, similares a las comunidades pleistocénicas.

Si bien es cierto que el nivel técnico de estas comunidades

es el más prOximo al de las comunidades del pasado, ello no

es un argumento que valide dicha hipOtesis. Que actualmente

vivan en unos lugares concretos no implica que en el

pasado vivieran o utilizaran estas mismas pautas.
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atribuir a una morfologfa una serie de

pero nunca

caracteres

La asignaciOn funcional que se les hace a los tipos es

arbitraria y

prioris". Si

funcionalidad

no está contrastada, ya que se basa en "a

realmente se ha de otorgar una posible
al ütil se ha de utilizar otra metodologfa,

que es el análisis de las

Semenov (1964>, Keeley

huellas de uso, tal como realizan

(1980> o Vila (1981>,

potenciales y subjetivos.

La metodologfa de trabajo condiciona en gran medida los

resultados que se obtienen, asf la utilizaciOn de la lista

tipo de F. Bordes en la cuantificaciOn de la informaciOn

provoca la asociaciOn de los tipos, tal como ocurre con las

diferentes facies de Musteriense. Binford no ha hecho más

que encontrar las mismas asociaciones que mediante análisis

mucho más simples dedujo Bordes.

Por otro lado, creemos que el trabajo llevado por Binford

es interesante de contrastar mediante la realizaciOn de

análisis funcionales en profundidad de todos los materiales,

no sOlo del material retocado, sino también de las bases

positivas (lascas>, ya que posiblemente éstas tengan un

papel muy importante dentro de las tareas productivas de una

comunidad.

También creemos interesante el uso de una técnica de

contrastaciOn, como es el análisis factorial, ya que nos

permite ver la dinámica de estos sistemas, cOmo se asocian y

cOmo varfan con el tiempo a través de los diversos factores.

Ya hemos seffalado anteriormente que la simple comparaciOn de

curvas acumulativas puede inducir a errores, ya que puede
darse el caso de que las categorfas que a simple vista son

explicativas respondan a una asociaciOn al azar.
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Otro investigador, Me11ars, basándose en una de las

observaciones de F. Bordes (1953>, en la que seffa1a que el

Musteriense de tradici6n Ache1ense tipo A evoluciona siempre
al Musteriense de tradici6n Ache1ense de tipo B en base a

las sucesiones estratigráficas de diversos yacimientos
Musterienses de la Dordogne, intenta ampliar esta evo1uci6n

crono16gica a otras facies del Musteriense, construyendo un

esquema evolutivo de las mismas. (Me11ars 1969; 1970; 1986>.

Parte de la base de que existen 5 tipos de Musteriense,

pero en contra de 10 que piensa Bordes, opina que si bien se

puede contrastar la existencia de fi1ums paralelos, también

se puede hablar en determinados casos de filiaciones

industriales. Admite la variabilidad espacio/temporal de

forma diferente.

Me11ars revisa las diferentes secuencias Musterienses y

plantea toda una serie de filiaciones que demarcarán

tendencias evolutivas. As1, por ejemplo, observa que en

Combe-Grena1 y en la mayor1a de yacimientos, aparecen

siempre por encima de los niveles atribuib1es al Musteriense

tipo Quina niveles que podr1an corresponder al Musteriense

de tradici6n Ache1ense, y este fen6meno se documenta sobre

todo en la parte inicial, es decir en la fase pr6xima a 10

que es la transici6n Pa1eo11tico Medio / Pa1eo11tico

Superior // H. Sapiens Neandertha1ensis / Homo Sapiens

Sapiens, 10 cual le sirve para apoyar la tesis de Bordes de

que existe una cierta fi1iaci6n entre Musteriense de

Tradici6n Ache1ense y algunas industrias del Pa1eo11tico

Superior.

Las tesis de Me11ars son profundamente rebatidas ya por el,

propio Bordes, que sigue manteniendo su hip6tesis de fi1ums

evolutivos paralelos e independientes a 10 largo de todo el

conjunto Musteriense. Estas evidencias caen por su propio

peso, ya que la interestratificaci6n de las facies del

Musteriense es suficientemente explicativa por si misma.
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Actualmente se estA revisando la interpretaci6n de las

facies Musterienses en base a an&lisis funcionales de

amplias series (Beyries, 1987) , as1 como el estudio e

influencia de las materias primas tanto en la talla como en

el tipo de ocupaci6n (Geneste, 1986).

El primero de ellos tiende a validar la interpretaci6n
bordesiana de la inconsistencia del argumento funcional.

Segün Beyries los diferentes tipos pueden presentar se�ales

de trabajo sobre diferentes

"l�hypoth�se
variabilité

émise par S.

materiales y como ella resalta:

et L. Binford, 4 savoir que la

des faci�s du Moustérien serait due une

variabilité fonctionnelle,ne se confirme

L�hypoth�se propossé par F. Bordes selon

done pas iei.

laquelle ces

plus plausiblefacies seraint d�ordre culturel reste donc la

(1987,120) (sic). Esta afirmaci6n se contradice con todo el

trabajo descriptivo realizado previamente en el que se

afirma que en la mayor1a de los restos 11ticos de los

yacimientos que analiza no aparecen se�ales as1 como

cuando se reconoce que no se han estudiado todas las

colecciones 11ticas, sino s610 los morfotipos de la

tipolog1a de F. Bordes.

Por contra de Geneste s610 disponemos de informaci6n

proporcionada por varios resümenes presentados en algunos
recientes congresos (Geneste, 1986; 1987; 1988) los cuales

no son suficientes a fin de valorar la propuesta que realiza

relacionando materias primas con lo que denomina "cadena

operativa", y la relaci6n de estas variables con las

estrategias
comunidades.

de abastecimiento por parte de estas
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1.2.- PROPUESTA ALTERNATIVA:

VARIABILIDAD VERSUS HOMOGENEIDAD

Partiendo de la premisa comunmente reconocida por toda la

comunidad arqueolOgica de que los complejos 11ticos que

aparecen en el Paleo11tico Medio son una industria

bAsicamente sobre lascas, creemos que la 11nea de

investigaciOn se ha de dirigir hacia la comprensiOn de todo

el prooeso téonioo que ha de venir dado por los modelos de

explotaciOn de las bases negativas (nücleos), por los

anAlisis de la estructura técnica de las bases positivas
(lascas) y por el anAlisis técnico de las bases negativas de

segunda generaciOn (bases positivas o fragmentos retocados).

Todos ellos configuran y han de ser contemplados bajo la

perspectiva de un proceso global que llamamos cadena

operativa (Carbonell et alii, 1982; 1983; 1986; Carbonell,

1985; Guilbaud, 1985).

La interpretaciOn de estos procesos no se acaba con el puro

anAlisis tecno-morfolOgico, que es el apartado que

desarrollamos en esta tesis, sino que engloba todos los

conceptos que se relacionan con nuestra disciplina. As1 este

proceso se inicia sobre el propio trabajo arqueolOgico, al

propugnar la excavaciOn en extensiOn abarcando todos los

aspectos de la interpretaciOn del campo arqueolOgico,

algunos de los cuales han sido ya tratados en profundidad,
como es el caso del anAlisis espacial (AA. VV. , 1985,

Carbonell et

desarrollando

interpretaciOn
(Diez, 1984).

alli 1982; 1987) Y otros que se estAn

en estos momentos (an&lisis funcional,
de la representatividad de los restos Oseos
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Nuestra visión sobre los conjuntos 11ticos del Paleo11tico

Medio se opone de forma radical a la interpretación
reconocida por la prActica totalidad de los autores que han

tratado este tema. De entrada se plantea que en Catalunya
no existe una variabilidad (entp.ndida en los términos

explicados en las pAginas anteriores>,

hablar de Homogeneidad.

sino que hemos de

Este planteamiento tampoco es nuevo ya que F. Bordes

reconoce de forma imp11cita este fenómeno al concebir dentro

de su lista tipo que una tercera parte de ella estA

compuesta por el grupo de las raederas, las cuales distingue

por criterios bAsicamente descriptivos; y por contra,

morfotipos
(mico tipo.

principio
abundan".

como los denticulados son agrupados dentro de un

Igualmente reconoce este fenómeno al formular su

de "primar los tipos escasos ante los que

El reconocimiento de la homogeneidad a nivel de la

estructura técnica del Paleo11tico Medio, conlleva un nuevo

planteamiento ya que el "standard operativo" permanece

estable a lo largo de las denominadas facies musterienses.

Desde el punto de vista del anAlisis diacrónico y espacial
del proceso técnico, las variaciones que se documentan no

son significativas ni a nivel cualitativo ni cuantitativo en

la propia dinAmica de la cadena operativa, y tienen su

explicación dentro de una argumentación funcional de las

ocupaciones o de la selección y utilización de materias

primas en cada yacimiento en concreto.

A ese respecto este trabajo deberA ser cumplimentado a fin

de refutar o validar la tesis propuesta con anAlisis

funcionales de todos los elementos que conforman la cadena

operativa, as1 como la incidencia que tiene la selección de

materias primas sobre la elaboración de objetos de trabajo.
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1.3.- PROPUESTA METODOLOGICA PARA EL

ANALISIS DE LAS CADENAS OPERATIVAS LITICAS

Si definimos tecnolog1a como la capacidad de intervenciOn

de una comunidad en el medio en que se desenvuelve, a través

del trabajo y de las relaciones por él generadas, el estatus

tecnolOgico queda reflejado en los procesos técnicos y

funcionales (Vila et alii, 1980; Vila, 1981) de la

comunidad.

La relaciOn dialéctica Hombre - Medio

dinámicas

funcional,

distintas tanto

siendo éstas las

a nivel

genera todo un

cual se han dado

tecnolOgico como

"continuum" (C. E. D. ) a lo largo del

que configuran las cadenas

operativas (Carbonell, 1985).

Entendemos' por Cadena Operativa a un conjunto de factemas

que asociados nos caracterizan una parte del segmento del

Continuum Evolutivo Dinámico (C.E.D.), por muy puntual que

éste sea. As1, a lo largo de este trabajo, hablaremos de

cadenas operativas,
fOsil : el 11tico.

refiriéndonos a una parte del registro

La caracterizaciOn de la cadena a diversos niveles,

tecnolOgico, funcional y estructural, nos está informando de

la capacidad de las comunidades a lo largo del tiempo para

transformar el medio en que se desenvuelven; por tanto

estamos definiendo los procesos hist6ricos que han generado
las sociedades humanas.

El objeto de estudio de este trabajo se centra en uno de

los aspectos, en los procesos técnicos. En él la

producci6n de objetos de trabajo con los que incidir en el

medio es uno de los pasos más importantes, siendo la talla

una parte esencial del proceso productivo de la comunidad.
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Los procesos técnicos a que dan lugar dichos objetos, nos

estAn informando sobre la capacidad de transformar y de

asociar diversas pautas en un determinado momento histórico

(AA. VV. , 1985) .

. Para definir dichas pautas hemos de analizar todos los

elementos que se generan en el "continuum" evolutivo

dinAmico (Carbonell et alii, 1983) y lo hemos de englobar en

una perspectiva teórica.

Dicha perspectiva se encuadra en el proceso dinAmico

evolutivo en que estA inmerso todo objeto arqueológico,
sometido tanto a una dinAmica natural como a una dinAmica

antrópica.

La dinAmica natural es una variable que no siempre podemos
controlar, ya que los procesos se han podido paralizar y

reactivar numerosas veces, llegando hasta nosotros un

producto final.

Sin embargo, la dinAmica antrópica sobre el objeto se

manifiesta en forma de contradicción u oposición entre zona

tallada y zona no tallada (Carbonell et alii, 1983a) y, en

un estadio mAs avanzado, por la pérdida de volumen, materia

y adquisición de una nueva morfolog1a, creAndose una serie

de categor1as conceptuales que puede tomar un objeto.

Estas categor1as de objetos pueden ser definidas en base

a un lenguaje que responda a criterios lógicos y no

funcionales como se hab1a hecho hasta el momento, siendo los

elementos que hemos

la transformación

utilizado para su demarcación conceptual
del objeto a traves del tiempo y las

categor1as que se generan en el proceso de talla ( Carbonell

et alii, 1986).
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La Base Natural (BNa) es todo objeto que no ha sido

sometido a una dinámica antr6pica, y que por tanto no

presenta contradicciones a nivel de zona tallada - zona no

tallada, restando en equilibrio en una dinámica natural.

Puede ser cualquier objeto de madera, hueso o piedra que

está en la naturaleza.

Con la selecciOn y transporte de los materiales por parte
de las comunidades, éstos entran a formar parte del proceso

productivo : es un primer paso efectuado en un tiempo TO.

Ello genera a nivel conceptual el paso de una dinámica

natural a una antr6pica y por tanto a dichos elementos los

denominaremos Bases Negativas (BN).

Cuando una base negativa entra a formar parte de un proceso

de talla, de producci6n de objetos de trabajo, lo efectüa en

un tiempo Tl y conlleva una pérdida de volumen y materia,

as1 como una variaci6n de la morfolog1a de las mismas,

transformándose en una Base Negativa de primera genersoion
(BNlG) o nücleo (el elemento sobre el que quedan los

negativos por pérdida de volumen), o en una Base Positiva

(BP) o lasca

posi tivo.

la parte de materia que se desprende o

En un tiempo
técnica del

T2, la transformaci6n de

retoque en una BP o BN,

los objetos por la

genera una nueva

categor1a : las Bases Negativas de segunda generaci6n (BN2G)

u objeto retocado.

Tanto en un tiempo Tl o T2, se generan otras categor1as
como son las Bases Postivas Fraoturadas (BPF) , que se

carcterizan por no presentar todos los atributos que nos

permiten identificarlas como parte del proceso de producci6n
de instrumentos.
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Fig. 1.- Categor1as de objetos

creados en el proceso técnico.

1.3.1.- BASES POSITIVAS (BP).

En la base positiva o lasca, podemos observar tres planos o

caras, el superior o dorsal, el inferior o ventral y el

talonar o plataforma de percusi6n.

La estructura técnica de cada uno de ellos, as1 como la

interrelaci6n en conjunto de todas sus unidades, nos informa

sobre el proceso de fabricaci6n del mismo. Por tanto estamos

caracterizando una parte del proceso de producci6n.
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I.3.1.a. ESTRUCTURA TECNICA: PLATAFORMA DE PERCUSION.

Si consideramos como plataforma de talla a toda superficie,
preparada o no, que es aprovechada para debastar una masa de

materia prima o base, todo objeto que se desprenda de ella

(BP>, tendr� una pequeffa parte de la misma, que

denominaremos plataforma de percusi6n por ser el �rea �s

pr6xima a la zona donde se aplica una fuerza -N-, que

conlleva la pérdida de masa y volumen de la base.

La plataforma de percusi6n es uno de los caracteres que

define a las bases positivas, en ella queda reflejado el

grado de complejidad técnico con que se interviene sobre una

materia, siendo la asociaci6n de los caracteres que la

constituyen lo que nos puede indicar la complejidad del

proceso de talla a nivel global o puntual.

F. Bordes (1961> distingue cuatro tipos de talones: liso,

facetado plano, facetado convexo y diedro, en base a la

morfologia que presentan. G. Laplace (1972) mantiene en su

nomenclatura estos tipos, pero anade a esta relaci6n un

nuevo tipo: el puntiforme, por ser bastante común en las

industrias del Paleolitico Superior.

En la plataforma de percusi6n quedan reflejados parte de

los procesos que configuran la talla. Por tanto su estudio

no puede venir de la mano de la simple morfologia, sino de

la asociaci6n de todas aquellas pautas o variables que

podamos diferenciar. En tal sentido hemos venido trabajando

desde hace algún tiempo (Carbonell, Guilbaud, Mora, 1983;

1984; Guilbaud, 1985; Carbone 1 1 , 1985) estableciendo los

siguientes grupos de atributos dentro de la plataforma de

percusi6n:

24



CORTICALIDAD: Permite diferenciar en qué momento del

proceso de talla fué obtenida la base positiva, as1

como si la preparaci6n de las bases naturales o

descortezado se lleva a término en el propio lugar de

ocupaci6n o fuera de él.

Se distinguen dos categor1as CORTICAL (C) y NO

CORTICAL (NC).

SUPERFICIE: Es la parte de la plataforma de talla que

se desprende junto a la BP nos est� indicando

diferentes técnicas de talla.

Distinguimos tres categor1as: PLATAFORMA (PLA) que

podremos asociarla con una técnica por percusi6n,

LINEAL (LIN) Y PUNTIFORME (PUN) ambas indicadoras de

técnicas por presi6n (fig. 2).

PlA lIN PUN

\

Fig. 2.-

En un marco temporal amplio es diferenciadora de

procesos, si bien a nivel sincr6nico puede resultar

hegemónica alguna de sus categor1as.

TRANSPORXACION: La utilizaci6n de plataformas naturales

o elaboradas en el proceso de talla, lleva consigo una

adecuaci6n o transformaci6n de la materia para tal

fin.
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Hemos distinguido las siguientes categorías: NO

FACETADO (NF),cuando no presenta ningUn tipo de

transformaciOn y se asocia de forma lOgica con la

categoría cortical, UNIFACETADO (UF) si presenta un

Unico plano, BIFACETADO (BF) si presenta dos planos

convergentes y MULTIFACETADO (MF) con más de dos

planos (fig. 3)

NF BF MFUF

Fig. 3.-

DELINEACIOliT: Indica la morfología de la plataforma
vista desde el plano frontal, distinguiendo las

RECTA (RT), CONVEXA (CX),

(UA) y SINUOSA (SIN) (fig. 4)

siguientes categorías:
CONCAVA (CC), UNIANGULAR

ex eeRT

UA SIN

Fig. 4.-

Estas cuatro variables oon sus respeotivas categorías
forman una unidad t'onioa. Pueden ampliarse con todas

aquellas variantes que aparezoan al estudiar los complejos
lítioos.
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Plataforma de percusi6n

CORTICALIDAD CORTICAL -C-
NO CORTICAL -NC-

SUPERFICIE PLATAFORMA -PLA-
LINEAL -LIN-
PUNTIFORME -PUN-

TRANSFORMACION NO FACETADO -NF-
UNIFACETADO -UF-
BIFACETADO -BF-
MULTIFACETADO -MF-

DELINEACION RECTA -RT-
CONVEXA -CX-
CONCAVA -CC-
UNIANGULAR -UA-
SINUOSA -SIN-

I.3.1.b. ESTRUCTURA TECNICA :

CARA DORSAL y PRESENCIA-AUSENCIA DE ARISTAS.

La cara superior de toda base

medida parte del proceso del que

positiva refleja en cierta

forma parte. Los intentos

por cuantificar en una u otra medida la cantidad de cortex,

o el número de extracciones son abundantes en la

bibliograf1a (Gabori, 1968; Tavoso, 1978; Toth, 1985; AA. VV.

1985; Boeda, 1986a; etc.), casi podr1amos decir que cada

monograf1a va acompaftada de una nomenclatura en tal sentido.

Asi pues se puede observar un esfuerzo continuo por

cuantificar el cortex en el conjunto de la base positiva,
asi como el orden y el número de extracciones que presentan,

que en la mayoria de los casos queda como una variable más,

aislada del conjunto que se analiza.
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En este sentido un proceso de discriminaciOn lOgico nos ha

llevado a concluir que a pesar de que es interesante se�alar

la presencia o ausencia de cortex en las BP, así como el

grado en que éste se presenta en el objeto, diferenciar una

gran diversidad de categorías conlleva una pérdida de

informaciOn. Es por ello que hemos creado una nomenclatura

en base a cuatro categorías:

NO CORTICAL -1-

enteramente CORTICAL -2-

NO CORTICAL DOMINANTE - CORTICAL -3-

CORTICAL DOMINANTE - NO CORTICAL -4-

La presencia (S) o ausencia (N) de aristas es otra

variable que también hemos tomado, con el fin de delimitar

mAs claramente la morfología de la cara superior.

I.3.1.c. ESTRUCTURA TECNICA: CARA VENTRAL O INFERIOR.

Analizamos dos variables. En primer lugar la delineaci6n

general de la cara ventral, en la que hemos distinguido

(fig. 5) las categorías de:

CONVEXA

CONCAVA

RECTA

SINUOSA

(CX)

(CC)

(RT)

(SIlO
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Igualmente, hemos indicado si el bulbo es MARCADO (M) o

DIFUSO (D).

El predominio en una u otra categor1a nos permite
diferenciar dos grandes bloques: r1gido y no rigido. Su

abstracciOn a nivel de talla est& en parte condicionada por

la calidad de la materia prima empleada en la producciOn de

instrumentos.

exee RT SIN

I.3.1.d. ESTRUCTURA TECNICA: SECCION SAGITAL -SS- y SECCION

TRANVERSAL -ST-.

Fig. 5.-

Las secciones vienen definidas por la diferente orientaci6n

de los planos que constituyen la cara dorsal, distinguiendo
dos categor1as de planos : los periféricos, que rodean a la

EP, y los central•• , delimitados por los primeros y

generalmente paralelos al plano de orientaci6n del objeto

(Guilbaud, 1985).
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El estudio de la inclinaciOn de dichos planos mediante la

descripciOn de la oblicuidad en los planos periféricos y

centrales nos permite definir las secciones transversales

(A-E) y las sagitales (C-�) (fig. 6).

La secciOn sagital (SS) es el plano teOrico que delimita su

eje de talla.

La secciOn transversal (ST) es la perpendicular al eje de

talla.

Eje de

Talla

p

A __ 7_s -\- S

__ 8

� �sp
c-"---�-n

p

Fig. 6.-

Según la siguiente nomenclatura (fig. 7) :

PLANO (P) de O a 15 Grados.

SEMI PLANO (SP) de 15 a 35 "

SIMPLE (S) , de 35 a 55 "

SEMIABRUPTO (SA) de 55 a 75 u

ABRUPTO (A) o·, •••• de 75 a 90 It
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Fig. 7.-

De igual modo una serie de s1mbolos nos permiten expresar

la dinAmica de los mismos:

+ menor «) que 90°

mayor (» que 90°

/ cuando es inverso.

continuidad

La descripci6n anal1tica de una gran cantidad de BP, nos ha

permitido sistematizar ambas secciones en seis categor1as,

incluyendo la práctica totalidad de posibilidades que se dan

en las industrias que hemos analizado (figs. 8 y 9)

/ \
ST 1 ST 2

�
h

Fig.

ST l

ST5
8.- Secciones transversales
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SS 1

553

SS 5

's s 2

s S 4

Fig. 9.- Secciones sagitales
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I.3.1.e. LAS BASES POSITIVAS COMO OBJETO DE ESTUDIOS

TIPOMETRICOS.

Las pioneras en el campa de la tipometría fueran Bohmers y

Wouters (1957), que en 1957 se plantean analizar las

diversas mOdulas tipométricos a que responde el registra
fOsil. En tal sentida, Leroi-Gourham, en 1964, utiliza unas

mOdulas muy parecidas a las anteriores.

En 1968, Bagolini propone un método para estudiar las

lascas a nivel tipométrico. Consiste en tomar las medidas de

cada una de las objetas y trasladarlas a un eje de

coordenadas cartesianas que previamente se ha subdividida en

32 sectores, correspondiendo a cada una de ellas un tipa
caracter1stico. La nube de puntas que se crea permite
conocer la frecuencia absoluta de cada sector y par tanta

cOmo se distribuye la muestra que analizamos en funciOn de

das variables. Estas representaciones se conocen can el

nombre de gréficos de Bagolini y san ampliamente utilizadas

en el campa de la prehistoria.

Unas aftas més tarde Morel�n (1971) propone un nueva método,

que consiste en el célculo de las par&metros descriptivas de

la muestra: medias, variancias, desviaciones tipa,
correlaciOn y regresiOn. Este método nas aproxima més a la

realidad, ya que tiene en cuenta las tres variables métricas

can que se define a un objeta: longitud, anchura y espesar,

estableciendo las correlaciones entre ellas tomadas das a

das.

Par otra lada G. Laplace (1972), define una serie de

mOdulas tipométricos en base a un 1ndice de alargamiento
(la), donde relaciona las variables longitud y anchura del

objeta, y a un 1ndice de espesar (Ic) donde relaciona la

longitud a la anchura, la menar de ellas, can el espesar.
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Posteriormente, (Laplace, 1977), propone la utilizaciOn de

un 1ndice geométrico de espesor (Igc) en substituciOn del

Ic, y en él se relacionan las tres variables :

Igc= SQR ( L x A ) / E

Dos tendencias claras pueden

por un lado la cuantificaciOn

es decir la büsqueda de

verse en los trabajos citados,

(MorelOn, 1971; Bietti, 1979),

par&metros estad1sticos que

caractericen los procesos, o sea,

tendencias e irregularidades de las

analizan.

las repeticiones,
muestras que se

La otra tendencia (Bagolini, 1968; Laplace, 1972, 1976,

1977) podr1a ser definida como cualitativa, busca sectores o

mOdulos clasificatorios de los objetos, con los mismos

objetivos que los autores de la tendencia anteriormente

definida.

L

A

Fig. 10.- Gréfico de Bagolini
•
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El problema no consiste en utilizar una u otra metodología,
sino en analizar que es v41ido de cada una de ellas. Ambas

utilizan una o dos variables, caracteriz4ndolas a nivel

particular o correlaccionando como m4ximo dos a dos, a

excepciOn del mOdulo geométrico de espesor en el que

intervienen las tres medidas del objeto.

Mediante un núcleo tallado experimentalmente, con una

técnica direccional, aprovechando como plataformas de talla

los planos naturales o elaborados a lo largo del proceso,

revisaremos la validez de cada uno de los métodos en uno u

otro grado.

El resultado han sido 19 BP, cuyas modalidades exponemos a

continuaciOn:

GRUPO BAGOLlNl LAPLACE

ldentif LONG ANC ESP AliG ACP SECTOR la

1 A-1 55 63 22 64 1 21 C2

2 A-2 60 46 19 63 1 17 C1

3 A-3 68 52 20 78 1 17 C1

4 A-4 61 31 15 67 1 13 L4

5 A-5 49 26 13 60 3 14 L4

6 A-6 47 33 8 84 4 17 C1

7 A-8 41 40 14 62 1 17 C1

8 A-9 38 26 7 65 4 18 C1

9 A-lO 26 31 10 75 4 23 C2

10 A-12 16 20 12 108 4 24 C2

11 A-14 31 23 6 71 2 19 C1

12 A-15 22 24 7 55 2 23 C2

13 A-16 31 22 6 66 2 19 C1

14 A-17 27 30 7 75 4 23 C2

15 A-18 18 26 9 67 2 23 C2

16 A-19 20 22 8 75 2 23 C2

17 A-20 28 14 6 73 2 15 L4

18 A-21 13 15 4 71 2 24 C2

19 A-23 24 11 6 78 2 12 L4
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Los sectores más representados en el gráfico de Bagolini

(fig. 10) se agrupan en las siguientes categor1as:

LAMINA

LASCA LAMINAR

LASCA

LASCA ANCHA

Sector F.a.

micro lámina 12

larga 13

normal (lasca) 14

corta 15

microlasca 16

larga 17

normal 18

corta 19

microlasca 20

larga 21

normal 22

corta 23

micro lasca 24

1

1

1

1

4

1

2

1

5

2

En una de las columnas de la tabla inicial de datos tenemos

introducidos los 1ndices de alargamiento (la) que utiliza G.

Laplace y que se agrupan en los siguientes mOdulas (figs.
11, 12 Y 13)

F.a.

el 1 < la < 1,6 lasca corta o ütil corto-estrecho ... 7

C2 0,6 < la < 1 lasca corta o ütil corto-ancho ...... 8

L4 2,6 < la < 1,6 lasca larga (lámina) o ütil

largo-ancho ....................... 4
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17

Fig. 11.- MOdulo de alargamiento -L4-

,

11

Fig. 12.- MOdulo de alargamiento -C1-
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(J)
TI

16

Fig. 13.- Módulo de alargamiento -C2-

Como vemos,

los mOdulos

la relaci6n entre las gr&ficas de Bagolini y

de G. Laplace es evidente, ya que son las

bisectrices de las coordenadas cartesianas

definen los mOdulos del -Ia-. Ello es lógico,
se basan en la relación de dos variables:

las que nos

ya que ambos

longitud y

anchura, y aün asf

Bagolini
13)

consideramos m&s representativo el

por diferenciar mejor las categorfasgr&fico

(Figs.

de

10 a

Es evidente que el nümero de efectivos con el que estamos

llevando este ejemplo no es v&lido a nivel estadfstico, pero

se trata ünicamente de ver similitudes, diferencias y

errores que se cometen en los diferentes métodos.

Si analizamos a nivel cuantitativo vemos que los parAmetros

que definen a nuestro ejemplo son:

Longitud Espesor ANGAnchura

x

S

S2

29.21

13.19

173.95

71. 42

11. 42

130.48

10.47

5.33

28.37

35.53

16.74

280.26
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Los coeficientes de correlaci6n de Pearson entre las

variables dos a dos son:

Longitud / Anchura = 0.76

Longitud / Espesor = 0.79

Anchura / Espesor = 0.88

Para un coeficiente de correlaci6n de (17,005) se acepta la

hip6tesis de dependencia cuando éste es igual o superior a

0.468, con un margen de (17,001) se acepta la misma

hip6tesis cuando éste es igualo superior a 0.590.

Por lo tanto en nuestro ejemplo se acepta la hip6tesis de

dependencia en todos los casos. Las variancias (S2) nos

están informando de una gran dispersi6n, a excepci6n del

espesor. Examinando las nubes de puntos podemos ver si hay

alguna subpoblaci6n. Por otro lado, los coeficientes de

correlaci6n nos indican que existe una correlaci6n positiva
entre las variables. De todo ello deducimos que se

distribuyen de forma

y veremos como

agrupada. Buscaremos

nos coinciden con

estas agrupaciones
las expresadas

anteriormente con la longitud y anchura.

Hasta el momento hemos analizado la muestra relacionando

dos a dos las medidas y hemos visto como ambos métodos son

complementarios y con similitudes muy marcadas.

El desarrollo en campos como la sociolog1a o la psicolog1a
de los análisis factoriales permite tratar los datos en su

contexto real, relacionando todas las variables. Son

conocidos los trabajos de Malagrida, 1976; Leredde et alii,

1980; Xoscati, 1987;

Djindjian, 1980a; Orton,

Lesage, 1973,1984;

1988; etc ...

Cibois, 1983;
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Dentro del complejo mundo de los anAlisis factoriales es el

an&lisis de componente principal (ACP) el que nos permite
tratar las variables de forma cuantitativa, operando sobre

tablas de individuos/variables, que son aquellas en las que

las sumas de las diversas variables relativas a un individuo

o muestra no tienen significado.

El ACP con dos variables es una nube de puntos, con tres

variables sitüa los individuos en un circulo de radio la

unidad. Por tanto, si trabajamos con las variables longitud,
anchura y espesor el ACP nos representa de la mejor manera

posible a los individuos, asf como la correlaciOn de los

vectores que se obtienen.

Tenemos que un ACP nos analiza el conjunto de elementos en

base a los parAmetros descriptivos que presenta. Si varfa el

nümero de elementos varfa su representaciOn; es por ello que

dicho anAlisis se ha de llevar a término sobre el total de

bases positivas (BP), sin tener en cuenta las bases

positivas fracturadas (BPF) , presenten o no algün carActer

propio de las BP, ya que introducirfamos elementos de error

al anAlisis estadfstico.

Si analizamos el ejemplo (fig. 14), vemos como los factores

1 y 2 contienen el 96,07% de la informaciOn de la tabla. Los

vectores Anchura y Espesor permanecen en conjunciOn al igual

que éstos con el vector Longitud, si bien éste presenta una

tendencia hacia la cuadratura, es decir, a formar un Angulo
de 90 grados. Dichos vectores nos estAn creando cuatro

grupos al posicionar los individuos en funciOn de los ejes

de los vectores.
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Fig. 14.-

Estos grupos responden a las siguientes normas (figs. 15,

16, 17 Y 18) :

F.a.

Grupo 1 L, A Y E > x 5

Grupo 2 L, A Y E < x 5

Grupo 3 A Y E < x y L > x 6

Grupo 4 A Y E > x y L < x 3
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3

Fig. 15.- Grupo volumétrico -1-

�
18

Fig. 16.- Grupo volumétrico -2-
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Fig. 17.- Grupo volumétrico -4-

17

Fig. 18.- Grupo volumétrico -3-
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y nos posicionan en un espacio de dos dimensiones el

carActer volumétrico de los individuos, teniendo en cuenta

las tres medidas, hecho que nos permite tratar en volumen la

informaci6n que trabajamos. Si comparamos la clasificaci6n

de ACP con los -Ia- de G. Laplace, vemos uno de los grandes
errores que se cometen: la proporci6n. As1, los individuos 1

y 18, ambos clasificados al módulo de alargamiento -C2-, son

discriminados por el ACP que los coloca en oposici6n, el 1

(55x63x22) en el GR-1- y el 18 (13x15x4) en el GR-4-. Lo

mismo ocurre con todos aquellos individuos que tienen una

cierta proporci6n en sus medidas.

Al analizar los procesos de talla que se dan

comunidades prehist6ricas requiere estudiar cada

en las

individuo

globalmente, en volumen, e insertar éste con las variables

cualitativas que hemos analizado, as! podremos conocer las

diferentes etapas del proceso de talla y sus caracter!sticas

reales.

Repetidas veces hemos experimentado con el Angulo de

talla, obteniendo siempre una fuerte conjunción entre los

vectores longitud, anchura y espesor y una cuadratura con el

vector Angulo, que se explica en base a la fuerte

variabilidad que éste presenta, tratAndose de un valor

aleatorio en el proceso de talla (fig. 19).

Proponemos para el anAlisis tipométrico de los objetos el

siguiente esquema:

1.- CAlculo y anAlisis de las medidas de posición.

2.- Grupos volumétricos con ACP.

3.- Indices geométricos de espesor. Si bien esta

informaci6n estA contenida en el ACP, es una manera

de discriminar parte de la informaci6n que

contiene.
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F1g. 19.- El vector Angulo permanece en cuadratura

con el resto de vectores
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1.3.2. BASES NEGATIVAS DE SEGUNDA GENERACION (BN2G). METODO

DE ESTUDIO.

Consideramos como bases negativas de segunda generaciOn o

ütiles a todo soporte que ha sido sometido a un proceso de

transformaciOn o adecuaciOn del objeto de trabajo al sujeto,

mediante la técnica del retoque, entendiendo por sujeto base

positiva (BP) o base positiva fracturada (BPF) y por objeto

de trabajo, tanto a la regularizaciOn de las aristas como a

la obtenciOn de éngulos concretos o de una morfa logia

especifica.

Todo ello queda enmarcado en un proceso global mucho més

amplio, que es la capacidad de las comunidades prehistOricas

para desarrollarse y reproducirse en el medio en que se

desenvuelven.

La técnica del retoque es asumida por la comunidad

cientifica y estudiada bajo distintas perspectivas: por un

lado las tipologias clésicas que consideran a ésta como una

unidad empirica definible en tipos (Bordes, 1961;

Sonnevi 1 le-Bordes, 1954), por otro lado las tipologias
analiticas (Laplace, 1972) que la consideran como una unidad

técnica que se puede definir en base de cuatro criterios:

modo, amplitud, direcciOn y delineaciOn, sistematizando cada

uno de ellos.

El método de an61isis de la técnica del

desarrollaremos nuestro trabajo, es el

retoque, con

planteado por

que

G.

Laplace, que a pesar de estar concebido

estudio del Paleolitico Superior, es

flexible como para ser utilizado

Paleolitico Medio, sobre todo a

aportaciones y correcciones que se

raiz

�n

en su inicio para el

lo suficientemente

en el estudio del

de las ültimas

ido uniendo al

trabajo inicial en los seminarios que se celebran anualmente

en Arudy (Laplace, 1986).
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En los criterios del retoque hemos a�adido uno Dás a los

ya concebidos, al que hemos denominado complemento del modo,

y que consta de las categorias normal (n), escalariforme (e)

y laminar (1).

normal -n- El retoque es más corto que ancho.

escalariforme -e- El retoque se sobre impone uno a

otro, dando un aspecto escamoso.

laminar -1- El retoque es Dás largo que ancho

y se ordena en el borde del objeto,

generalmente de forma paralela.

Dicho criterio nos es de suma utilidad en los materiales

que analizamos, ya que discrimina y caracteriza estructuras

técnicas en base a la morfologia que presenta.

En cuanto a los criterios de orientaci6n,

forma y articulaci6n del retoque, hemos

10calizaci6n,

seguido los

Pa1s Vasco,publicados en la tipologia anal1tica (Univ.

1986) .

Criterios del retoque:

DELINEACION continuo (c)

muesca (m)

denticualdo (d)

MODO Simple (S)

Abrupto (A)

Buril (B)

"Ecaillé" (E)

Plano (P)

COMPLEMENTO DEL MODO normal (n)

escalariforme (e)

laminar (1)
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DIRECC ION directo (d)

inverso (i)

alterno y

alternante (a)

bifacial (b)

ORIENTACION lateral (lat)

transversal (tra)

derecho (der)

proximal (pro)

izquierdo (izq>
distal (dis)

LOCALIZACION total (t)

proximal (p>
medial (m)

distal (d)

Igualmente, se ha utilizado la misma nomenclatura en cuanto

al Orden, Grupos y Tipos Primarios.

Con respecto a estos ültimos, hemos considerado interesante

utilizar algunos que no estaban contemplados, tales como :

Grupo Raederas:

Tipos: R4. Raedera bilateral no convergente.
R5. Raedera bilatero-transversal.

Grupo Abruptos:

Clases: Al. Abrupto denticulado.

Aa. Abrupto continuo.

Tipos: A14. Denticulado Punta.

A15. Denticulado Raspador.
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Grupo Foli!l.ceos:

Tipos: F14. Raedera Foli!l.cea bilateral.

1. 3. 3. BASES NEGATIVAS DE PRIMERA GENERACION (BN1G). METODO

DE ESTUDIO.

Si el estudio de los n�cleos en las tipolog1as emp1ricas
forma parte imp11cita del propio an!l.lisis, los sistemas de

clasificaci6n considerados ana11ticos no han sabido ver el

proceso técnico de una comunidad como un todo global, que

abarca desde los productos de talla hasta los n�cleos, sino

que han desarrollado y basado sus trabajos en cuestiones

como el retoque, dejando siempre en un segundo plano, muy

marginalmente, las lascas y los n�cleos.

En la perspectiva que planteamos de cadenas operativas es

impensable no establecer una correlaci6n directa y 16gica de

todos los pasos que conocemos del proceso. En este sentido,

se han de citar los trabajos del Dr. Carbonell (Carbonell,

1983; Carbonell et alii, 1986).

Las BN1G forman parte del "continuum" evolutivo din!l.mico,

siendo analizadas bajo la perspectiva lÓgico-ana11tica, que

se basa en el desarrollo de una serie de variables que

permiten

morfolog1a

caracterizarlos,

de la misma

sin necesidad de recurrir a la

como elemento clasificador

(Carbonell, Guilbaud, Mora, 1984).

Son el resultado de la aplicaciÓn de un

tecnolÓgico por parte de la comunidad sobre

Pueden llegar hasta nosotros en cualquier

cierto grado
la materia.

fase de este

proceso, incluso irreconocibles como tales, pero es evidente

que en la forma y el modo de explotar esta materia est!l.

encerrada una gran parte del proceso de trabajo a que fué

sometida.
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Buscar las formas y el cOmo se explotO es parte de la tarea

del arqueOlogo y es evidente que no puede estar aislada del

contexto en que se genera ni de los materiales a que ella da

lugar, en base a su pérdida de volümen, materia y forma al

estar inmersa en un proceso de trabajo.

Generalmente

exclusivamente,

se han definido en base, ünica y
a la morfologfa que presentan. Nosotros las

hemos analizado englobAndolas dentro de toda una cadena

operativa donde las Bases negativas de primera generaciOn
son una estructura técnica más, que nos ayuda a definir la

capacidad técnica y de transformaciOn de las comunidades que

analizamos.

Todo este aparato metodolOgico se aplicarA al registro de

asociaciones conservadas del Pleistoceno Superior de

Catalunya (Paleolftico Medio) para poder contrastar la

validez del sistema propuesto y con el objetivo de ordenar

la informaciOn sobre este perfodo.

1.4.- APLICACION ESTADISTICA

En los ültimos aftos una de las novedades mAs extendidas en

el campo de la arqueologfa ha sido la introducci6n de los

micro-ordenadores. Ello ha llevado consigo un cambio en la

forma en que los arqueOlogos tratan la informaciOn, desde el

tratamiento de texto, a los cuadernos de campo o las

clasificaciones de material. En tal sentido se han publicado

algunos trabajos

posibilidades que

donde se exponen en gran

lleva consigo su utilizaciOn

medida las

creaciOn de

bases de datos, anAlisis matemAticos y estadfsticos,

posibilidades grAficas (Moscati, 1987; Orton, 1988).
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Si los anAlisis estad1sticos, as1 como la elaboraci6n de

bases de datos han estado durante a�os relegados a los

centros de cAlculo de las universidades y centros de

investigaci6n, hoy en d1a son técnicas habituales al alcance

de todo el mundo.

Los extensos cAlculos matemAticos han dejado de ser un

problema y la estad1stica ha adquirido un desarrollo

considerable en campos como la psicolog1a o la sociolog1a.
El uso de esta herramienta dentro del campo de la

arqueolog1a no es todav1a una técnica generalizada por parte
de los investigadores.

Una pregunta que se nos puede plantear es si realmente era

necesario el uso de un aparato estad1stico tan complejo para

llegar a extraer tales conclusiones. La respuesta es obvia,

la realidad se puede mirar bajo numerosas perspectivas, y a

veces lo que parece evidente a simple vista enmascara una

problemAtica mucho mAs compleja. También puede pasar lo

contrario, lo que a primera vista aparece como un cAracter

muy significativo dentro de un conjunto, vemos que después
de analizarlo responde a fen6menos que no tienen

significaci6n

Dentro del campo de la arqueolog1a se trabaja tanto con

variables cualitativas como cuantitativas, que son

utilizadas para definir y caracterizar una serie de

propiedades observadas en el registro arqueo16gico, que en

ocasiones interpretamos como una norma dentro del

comportamiento de un grupo humano.

En la mayor parte de los casos dichas variables no se

pueden concebir como entidades aisladas, sino que han de ser

comprendidas dentro de una misma unidad o conjunto de

caracteres que forman una globalidad. Es en estos casos en

el que los anAlisis estad1sticos toman sentido, es decir

cuando ponemos una serie de variables que nos definen a un

objeto o fen6meno en relación entre ellas.
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En este sentido el anAlisis de datos es la técnica id6nea

incluimospara contrastar nuestras hip6tesis de trabajo,

dentro de este apartado un segmento de familia

an�lisis factoriales: an�lisis de componente
(A.C.P.), an�lisis factorial de correspondencias
an�lisis multivariante (A. M.C. ).

de los

principal
(A.F.C.) y

En muchos casos no es necesario

estadistico, ya que generalmente est�

caracteristicas de las tablas de

aplicar este

en funci6n

datos con

aparato
de las

las que

trabajamos,

inferenciales

el Lien, son

y en la mayoria de los casos tets estadísticos

bAsicos , como es el caso del X2 de Pearson o

tan resolutivos como cualquier an�lisis

complejo de los mencionados anteriormente.

Hemos utilizado los tests del Xl y del Lien

Laplace, 1980) para caracterizar las

(Valle, 1981;

secuencias y

plantearnos si realmente las tablas de que disponiamos eran

o no homogéneas, o sea, si las variaciones observadas en una

tabla eran producto del azar o si por el contrario existia

dependencia entre las variables analizadas, y as! ir

caracterizando la dinAmica de los diferentes lugares de

ocupaci6n analizados en esta tesis.

Un segundo nivel de anAlisis son los denominados anAlisis

de componentes principal (A.C.P.) (Lagarde, 1983; Cibois,

1983). Estos han sido utilizados siempre que se han

realizado tablas de individuos / variables,

de los an�lisis tipométricos de los restos

nos han permitido caracterizar

como es el caso

1iticos. Estos

la poblaci6n
volumétricamente, es decir, teniendo en cuenta las tres

dimensiones que componen un objeto. A partir de ellos se han

obtenido cuatro grupos que pueden ser tratados dentro de un

an�lisis multivariante conjuntamente con el resto de

variables extraidas de la estructura técnica de los objetos.
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En el estudio de la estructura técnica, se correlacionan

todas las variables analizadas por medio de un an�lisis

multivariante de correspondecias, (A.M.C.) (Lebart et alli,

1977; Cibois, 1984). Se trata de un método que se aplica
dentro del campo de la sociolog1a, desarrollado por el Dr.

Cibois, el cual gentilmente nos ha cedido parte del

software con el que hemos realizado este trabajo.

Se basa en el principio de que en todo conjunto, sea

muestra o poblaci6n, se realizan una serie de preguntas al

objeto de estudio. Cada individuo nos proporciona unas

respuestas, las cuales nos permitir�n saber qué variables se

correlaccionan de forma significativa en nuestro estudio.

Podemos crear una serie de modelos te6ricos, ya sean

"universos" o "asociaciones 16gicas", los

caracterizan al conjunto de objetos que se estudia.

cuales

La interpretaci6n de los resultados se representa

gr�ficamente mediante un an�lisis post-factorial "Tri-Deux",
consistente en una representaci6n gr�fica a dos dimensiones

en la cual se posicionan las variables o individuos que

tienen un peso y una significaci6n importante dentro del

an�lisis factorial.

Uno de los principales problemas que ha planteado el uso de

los an�lisis factoriales ha sido el de la interpretaci6n
dada su complejidad. Normalmente se suelen cometer numerosos

errores ya que como se puede observar en diferentes

publicaciones, las tablas han sido procesadas con an�lisis

factoriales incorrectos sin conocer las condiciones previas

para poder proceder a su aplicaci6n, as1 como la propia

interpretaci6n del resultado de la elipse de puntos con

respecto a las mültiples dimensiones en las que trabajan
este tipo de ana11sis de datos.
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Las ventajas del an�lisis postfactorial se pueden ver m&s

claramente si ponemos un ejemplo de cOmo trabaja el método y

las posibilidades que representa el uso de estos an�lisis

multivariantes.

En el apartado de estructura técnica de las bases positivas
(BP) , se han analizado una serie de variables dentro de lo

que es la plataforma de percusiOn que son: corticalidad,

superficie, transformaciOn y delineaciOn de cada una de

ellas, apareciendo una serie de categor1as que pueden darse

en cada variable (ver apartado de metodolog1a de análisis de

las BP).

El individuo X cuya plataforma de percusiOn podr1a ser

descrita como cortical, con una superficie consistente en

una plataforma con dos planos convergentes y que presenta
una delineaciOn convexa, nosotros lo transformamos en una

tabla de codificaciOn lOgica (AA. VV. , 1988) :

Corticalidad Superficie TransformaciOn DelineaciOn

NC

1

C

O

PLA LIN PUN

1 O O

NF UF BF MF RT CX CC UA SIN

O O 1 O O 1 O O O

Con este proceso de

en relaciOn tantas

codificaciOn de datos se pueden

preguntas "variables técnicas"

poner

como

respuestas "categor1as de cada variable", como sean

necesarias en nuestro estudio. Es significativo pasar del

simple planteamiento lineal o 10gico de la plataforma de

talla y ver como éstas se relacionan con otras variables

como pueden ser el volümen, la materia prima o las secciones

sagitales y transversales que presenta un objeto.

Todo esto va permitiendo caracterizar las cadenas

operativas de los tecno-complejos o conjuntos 11ticos que se

analizan, y creemos que plantea toda una perspectiva nueva

dentro del campo de los procesos técnicos y de la tecnolog1a
en arqueolog1a.
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11.- EVOLUCION HISTORICA DE LOS TRABAJOS ARQUEOLOGICOS

REALIZADOS EN LOS CINGLES DEL CAPELLO.
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A lo largo de los ültimos 75 affos en que se han llevado a

cabo diferentes intervenciones arqueológicas en la Cinglera
del Capelló, y en especial en el Abric Roman1 , éste ha sido

uno de los ejemplos más claros de la vinculación

entre la dinámica histórico-po11tica del ültimo

que existe

siglo en

Catalunya y su repercusión sobre una "ciencia social" como

es la arqueologia.

En todo este tiempo se han desarrollado diferentes

excavaciones dirigidas por distintos investigadores , y cada

una de ellas nos ha dejado plasmada la forma de

conceptual izar el aparato metodológico-práctico (sistema de

excavación) y a la vez nos ha revelado las diferentes

visiones o formas de aprehender el qué y el cómo ha sido

interpretado o explicado el pasado del hombre.

La comprensión de ese pasado, más o menos remoto, y las

diferentes formas de reconstrucción de ese registro estático

que son las evidencias arqueológicas, nos conforman una

visión de la realidad téorica e histórica del devenir de

nuestra ciencia, y

nitidez de cómo

a la vez nos informan con bastante

arqueológica

dirigido y

por la

dirige la

ha estado condicionada la

estructura po11tica latente

praxis

que ha

investigación de nuestra ciencia de

forma paradigmática.

Generalmente se reconocen en la Cinglera del Capelló la

existencia de cuatro fases de intervenciones arqueológicas,

que se han visto interrumpidas por largos per10dos sin

actividad cient1fica, provocando la destrucción y

desaparición de gran parte de la información que dejaron

estos investigadores, ya sea por la acción de excavadores

clandestinos sobre los propios lugares de ocupación, ya sea

actuando sobre el patrimonio de las diversas excavaciones.

En especial cabe destacar el expolio y dispersión que han

sufrido las colecciones de los trabajos de campo realizados

a principio de siglo.
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Las cuatro fases de intervenciOn arqueolOgica pueden ser

resumidas en los siguientes puntos:

En la primera se debe destacar el reconocimiento de la

Cinglera del CapellO como un conjunto arqueolOgico de sumo

interés. A reseffar el papel desempenado por D. Amador Roman1

i Guerra en tal sentido, as1 como el del Institut d�Estudis

Catalans a la hora de apoyar las investigaciones en la

Cinglera. CronolOgicamente esta fase abarcar1a desde 1905

hasta 1915 aproximadamente.

El segundo per10do queda
realizados por el Dr. E.

circunscrito a los trabajos

Ripoll, entre los anos 1956 y

1962, durante los cuales se celebra el V

en Barcelona. Cabe resenar que en este

Congreso
momento

del INQUA

el Abric

Roman! alcanza cierta proyecciOn internacional favorecida

por la colaboraciOn del Dr. Ripoll con otros investigadores
franceses, por un lado con el Dr. G. Laplace, y por otro

con el Dr. Henry de Lumley. Fruto de esta colaboraciOn

aparece en 1965 la sistematizaciOn más importante del

Paleo11tico Medio que se ha efectuado en Catalunya

(Ripoll,E. / Lumley,H., 1965).

Posteriormente los trabajos arqueolOgicos se abandonan

durante más de una década, retomándose en 1976 con el inicio

de una campana de excavaciOn en el Abric Agut dirigida por

el Dr. E. Ripoll y el Dr. L. Freeman. De esta campana no se

conoce ningün resultado, ni el paradero de los materiales,

ni el de los cuadernos de excavaciOn.

En 1978 el Sr. Llongueras y un grupo de colaboradores

realizan trabajos de limpieza en la secuencia estratigr&fica
del Abric Roman1. Se extraen una serie de muestras para

que se efectüen tanto an&lisis sedimentolOgicos como

palinolOgicos los primeros nunca llegaron a realizarse y

los segundos han dado lugar a dos trabajos de tercer ciclo

francés (Meter, 1978; Degui 1 laume , 1987).
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Finalmente en

Roman1, dentro

potencialidad

1983 se reinicia la excavaciÓn del Abric

de un proyecto que tiende a valorar la

arqueolÓgica del conjunto del CapellÓ,
realiz�ndose una serie de

reexcavando el Abric Agut en

prospecciones en

1985. Analizar

ella y

los datos

obtenidos en estos cinco a�os e interpretarlos es una tarea

llevada a cabo hasta ahora por el C.R.P.E.S. y uno de los

objetivos del presente trabajo.

Como ya hemos

han producido
directo por

apuntado, entre cada fase de excavaciÓn se

importantes lapsus temporales, sin control

parte de las instituciones arqueolÓgicas.

A continuaciÓn analizaremos en profundidad cada uno de los

apartados de este proceso histÓrico.

1 FASE

El descubrimiento y exploraciÓn de los Cingles del CapellÓ
como conjunto arqueolÓgico se debe a los trabajos llevados

a cabo por D. Amador Roman1 i Guerra, industrial de

Capellades y estudioso que naciÓ en 1873. Podr1amos

calificarlo

autodidacta

de "apasionado" con una formaciÓn b�sicamente

y dirigida principalmente hacia el campo de las

ciencias naturales, con un car�cter marcado por el

coleccionismo, teniéndose noticia de importantes colecciones

malacológicas, ictiológicas y mineralógicas en su poder.

A lo largo de este per10do, cuyo inicio podr1amos situar

coincidente con el nacimiento de D. Amador Roman1, en

Catalunya existe un importante conjunto de investigadores

que trabajan sobre el tema del Cuaternario y en especial
sobre el tema de la arqueolog1a prehistórica. Recordemos el

descubrimiento de la mand1bula de Banyoles en los

travertinos de Mata o las excavaciones que lleva a cabo Pe re

Alsius i Bosoms en la Bora Gran d-en Carreras.
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En un contexto mas amplio, el decubrimiento en 1879 de las

pinturas rupestres de la cueva de Altamira realizado por

D. Marcelino de Sautuola y la posterior polémica que perdura
hasta su reconocimiento en 1902, asl como toda una serie de

descubrimientos que se van jalonando a lo largo de la

segunda mitad del siglo XIX tanto en la Penlnsula Ibérica

como en el resto de Europa, implican la existencia de un

constante interés por parte de la comunidad científica

sobre el tema del origen y el pasado mas remoto de nuestra

especie.

Contempor�neamente a estos hechos, en Catalunya se va a

desarrollar un amplio movimiento cultural de singular

importancia: la Renaixen9a. Este movimiento, primado por la

burguesía industrial como clase social que intenta crear

toda una concepci6n hist6rica, y sobre todo un marcado signo
nacionalista, ver� en las investigaciones arqueo16gicas, y

en especial en la recuperaci6n de todo lo que represente el

pasado, una forma de reivindicaci6n de la existencia de una

identidad catalana. La plasmaci6n de este ideal desembocar�

en la creaci6n de una instituciÓn encargada de recoger y

primar
de 1907

los estudios sobre el pasado nacional. As1 a partir
se crea el Institut d�Estudis Catalans, dirigido por

el Dr. Puig i Cadafalch.

Esta instituci6n jugar� un papel trascendental, ya que por

primera vez se vertebrar� la investigaci6n arqueológica en

este pals, y ser� el marco en el cual se podr�n poner en

contacto diferentes personalidades, la mayor parte de ellas

formadas en el campo de las ciencias naturales e interesadas

por la arqueología prehist6rica: figuras tan relevantes como

Mn. Norbert Font i Sagué, Lluis MariA Vidal, Manuel Cazurro

y posteriormente Pere Bosch i Gimpera.

Amador

Capel16

Romaní comienza las prospecciones en

a partir de 1905 y durar�n hasta

el Barranc del

1913. En este

intervalo descubrir� un conjunto de abrigos y cuevas que

abarcan una cronología muy diversa:
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Abric Roman1 Cava del Pinyons
Abric Agut Cava de la Miranda

Cava Zulueta Cava del Pliramo

Cava d-en Vilella Cava d-en Maties Pallarés

Cava del SimeOn Cava d-en Sellarés

Cava de la Rata-pinyada Cava de Lluis MariA Vidal

Cava d-en Forcada Cava del Figuerot
Cava dels Degotalls o de Pau AntOn

De la mayor1a de ellas se desconoce el grueso de registro
fOsil que se obtuvo, y sOlo nos quedan peque�as colecciones

depositadas en el Museu Mol:!: Paperer de Capellades. La

documentaciOn escrita que nos ha quedado es muy imprecisa ya

que se habla de restos l:!:ticos, Oseas, restos humanos y

cerá.mica,

amplia.

lo cual indicar:!:a que tienen una cronolog:!:a muy

Contemporá.neamente a esta exploraciOn sistemá.tica del

Barranc del CapellO, iniciará. otro conjunto de prospecciones
a lo largo de la cuenca del Anoia y de los alrededores de

Capellades (Val lbona , Torrenova, Carme, Pobla de Claramunt).

En 1909 inicia las excavaciones en el Pasear Vell de

Capellades, un

siglos XVIII

abrigo utilizado

y XIX. El 9 de

como cementerio civil en los

Agosto de este mismo a�o

descubre lo que posteriormente será. conocido como el Abric

Roman:!:: un depOsito cuaternario donde aparecen abundantes

restos 11ticos, restos Oseos y niveles de cenizas atribuidos

a un momento Magdaleniense y Musteriense.

Inmediatamente se pone
d-Estudis Catalans (I.E.C.),

de Mn. Horbert Font i Sagué

en contacto con el Institut

el cual delegará. en la persona
la direcciOn cient1fica de los

trabajos, iniciá.ndose la excavaciOn sistemá.tica de este

yacimiento.
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Tras la muerte de Font i Sagué, que acaece en 1910, la

direcciOn pasa a manos de D. Lluis MariA Vidal. En este

per10do se realizar� la excavaciOn de todos los sedimentos

arcillosos-limosos atribuibles al Paleo11tico Superior.
También se efectuan dos grandes sondeos, Pozo 1 y Pozo 11 de

nuestra nomenclatura, dejando entre ambos tres testimonios,

que ser�n posteriormente excavados por nosotros.

El Pozo 1 es un sondeo de dos metros de di�metro y que

alcanza diez metros de profundidad,
una mina en busca de la pared

en su base se practicO
del abrigo. Por las

caracteristicas técnicas de esta obra, parece ser que fué

dirigida por Lluis MariA Vidal, plasmando as1 la formaciOn

de ingeniero que tenia este investigador, al menos as1 lo

indican detalles como la forma del pozo o la propia mina.

Una vez finalizado o mientras se estaba realizando el

sondeo, se protege su boca construyendo un brocal. Se

intentar� buscar el final de los sedimentos arqueolOgicos
utilizando una sonda de mano o "barrina" con la que al menos

se profundizan dos metros �s. El nuevo sondeo no dar�

resultados positivos y no se continuar� perforando en

profundidad. Durante la campaffa realizada en 1987 se

continuO bajando este pozo y se pudo confirmar la

existencia de este sondeo.

También se realizan sondeos de menor tamaffo a lo largo de

la superficie del abrigo, tal como seffala Amador Roman1 en

su cuaderno de campo Atlas de Prehistoria, pero en la

actualidad todav1a no han podido ser identificados (Fig.20).
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F1g. 20.- Esquema de los trabajos desarrollados en el

Abr1c Roman! (A. Roman!, Atla. d. Pr.h1.tor1a)

62



La precisi6n con que conocemos los trabajos que se han

llevado a cabo en este yacimiento se deben a que éstos

fueron recogidos de forma sistemAtica en el mencionado Atlas

de Prehistoria. Se trata de un cuaderno de campo en el que

Amador Roman1 incluye abundante informaci6n grAfica, la

descripci6n de los trabajos que se llevaron a cabo en

la Cinglera, as1 como las diversas impresiones e hip6tesis
con las que él explicaba la posible formaci6n, tanto de los

niveles geo16gicos como los resultados obtenidos en la

excavaci6n de lo que él denomina

arqueo16gicos de gran espesor.

"capastt: niveles

Todas estas informaciones son de gran interés, ya que la

enorme capacidad de observaci6n y de s1ntesis de que

dispon1a Roman1 hace que muchas de sus anotaciones sean

prActicamente vAlidas aün hoy. Quizás la que nos parece más

interesante sea su concepci6n de la dinámica de

funcionamiento de los niveles arqueo16gicos. Estos son

interpretados como niveles de ocupaci6n que se extienden de

forma concreta tanto a nivel estratigrAfico como a nivel

espacial, formando lo que él llama "manchas arqueo16gicas".
Este punto es de interés singular porque aün hoyes el tipo
de ocupaciones que se encuentran en el abrigo, que

posteriormente analizaremos.

Otro de los datos que nos ofrece este cuaderno de campo es

la posible existencia de un enterramiento del Paleol1tico

Superior, ya que habla de la existencia de un conjunto de

restos humanos hallados en una pequena cueva que está dentro

del abrigo. El crAneo de este posible "Hamo sapiens" fué

enviado a Madrid para su estudio, perdiéndose toda

referencia del mismo.
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Nosotros creemos que dicho cr�neo podr1a corresponder a uno

de los múltiples enterramientos realizados en la época en

que el abrigo fué utilizado como cementerio, pero siendo

conscientes de la capacidad de observación de A. Roman1, es

muy probable que correspondiera tal como él seftala a niveles

de Paleo11tico Superior, aunque realmente nunca se podr�

asegurar con certeza si esta presunción es cierta o no.

Las excavaciones son continuadas de forma siste�tica hasta

1915. En 1918 el l.E.C. deja de intervenir oficialmente

dentro de la Cinglera y sabemos que hasta la muerte de

D. Amador Roman1, en 1930, éste continua trabajando de forma

intermitente en el abrigo.

Paralelamente a

Roman1 i Lluis

la excavación del Abric Roman1,
Maria Vidal continuan explorando

Amador

en el

Barranc del Capelló,
la Estació Agut,
local, Joan Agut.
6,40 m. x 5 m. y

as1 en 1911 se inicia la excavación de

descubierta en 1910 por un aficionado

Entre 1911 y 1914 se efectúa una cata de

localizándose cuatro4 m. de profundidad,

"capas musterienses" separadas entre ellas por gruesos

niveles de "costras calcáreas" <travertinos).

En la excavación aparecen restos 11ticos y faun1sticos, as1

como un premolar y tres molares humanos atribuibles al Hamo

Sapiens neanderthalensis. Cabe remarcar que los directores

de la excavaci6n establecen rápidamente un cierto

paralelismo entre el funcionamiento del Abric Agut con el

del Abric Roman1, aunque como reconoce Lluis Maria Vidal

<1911-1912) la fractura arcaica de los s11ex impide su

reconocimiento como tal.

Es interesante remarcar que entre la tercera y la cuarta

"capa musteriense" aparece:
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"una filada de pedres ... que di tes pedres sOn de

molts desiguals gruixos, més de forma aplanada per

lo general; que tots sOn fragments de la tosca del

cingle, y que n-hi ha bastants que taren

evidentment asserrats". (sic) (Vidal, 1911-1912)

Estas afirmaciones le fueron comunicadas a Vidal justo

antes de que los investigadores franceses Capitan y Peyrony

publicasen sus trabajos realizados en el Grand Abri de La

Ferrassie, en el cual explican la existencia de un posible

pavimento que separar1a los niveles Musterienses de los

Achelenses. Este empedrado de origen antrOpico fué también

reconocido en el Abrio Agut, e inoluso las explicaciones

propuestas por los autores franoeses son recogidas por Lluis

Maria Vidal para explicar la utilidad de este nivel de

empedrado:

"orech fora de dubte que els troglodites
musterians, aqu1 oom en la Dordonya, havien

proourat millorar les condioions higi�niques de

son taller". (sio) (Vidal, 1911-1912)

Vidal inoluso intenta realizar un paralelismo cultural al

intentar establecer oiertas similitudes estratigr&ficas
entre la seouencia del Abrio Agut con el de la Ferrassie,

as1 mientras que en La Ferrassie este nivel de empedrado

apareoe entre el achelense y el musteriense, en el Agut la

propia pobreza de los restos arqueolOgicos as1 como la rara

factura de los restos l1tioos, en la cual no existen

morfolog1as claras atribuibles al musteriense, le lleva a

plantearse que quizAs se trata de un nivel aohelense.

evidencias le llevan a espeoular sobre la existencia

relaoiones entre la zona de Capellades y el valle de

Estas

de

la

Dordofia.
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Esta visión es duramente criticada por Sugranes (1928), el

cual plantea que la gran distancia geogrAfica entre ambos

conjuntos arqueológicos, ademAs de la separación por

obstAculos naturales tan enormes como la cadena pirenaica,

implicar1a que habr1a que hablar "més de coincid�ncia que de

relació" (Sugranes, 1928). También critica duramente la

argumentación de Vidal debido a la propia visión

estratigrAfica que intentó establecer, Sugranes otorga una

cronolog1a Musteriense a todos los niveles del Agut, lo cual

le llevar1a a rechazar cualquier paralelismo cultural con la

secuencia de La Ferrassie.

Otra cr1tica que también Sugranes realiza a la

interpretación que nos ofrece Vidal es la de la validez del

empedrado en s1, ya que para este autor este nivel puede
tener una explicación de origen natural: "es el sostre

ensorrat d'un abric desaparegut" (Sugranes, 1928). Esta

opinión

que en

parece

la

ser bastante acertada si tenemos en cuenta

secuencia del Abric Agut que mostramos

posteriormente se tienen documentados varios procesos de

ca1da de la cornisa de la Cinglera del Capelló.

Otro elemento que menciona Vidal en su art1culo publicado
en los Anuar1. de l�l.B.C. (Vidal, 1911-1912), es la

aparición en

Mediterraneus

la

molt

capa 111 de "una closca de

gastada y provista d'un forat rodó

Conus

"

(sic) . Este resto o no se ha conservado hasta nuestros d1as

o desconocemos su paradero, pero si se tratase realmente de

este tipo de molusco podr1a ser uno de los "objetos de

adorno" t1picos del Paleo11tico Superior, pero con una

cronolog1a mucho mAs antigua. A la vez implicar1a la

existencia de posibles contactos entre poblaciones de la

zona del interior con poblaciones costeras, o bien que estos

grupos efectuasen desplazamientos que les llevasen hasta las

zonas costeras.
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En 1915, al igual que en el Abric Romani, las excavaciones

de estos yacimientos son abandonadas y los diversos sondeos

y catas efectuados son rellenados. En 1916 Romani abandona

Capellades y empieza a trabajar en el Museo-Biblioteca

Victor Balaguer de Vilanova, donde establecerA su residencia

hasta su muerte, aunque como ya hemos mencionado, continuarA

de forma esporAdica los trabajos en la Cinglera.

Al respecto cabe destacar que en un articulo publicado por

Bosch Gimpera en 1918 evaluando la tarea realizada por el

l.E.C. en sus diez a�os de vida como instituciOn y publicado
en Quaderns d'Estudi, propone como una de las premisas
bAsicas para estructurar la investigaciOn arqueolOgica en

Catalunya "la investigaciO sistemAtica de les coves i abrics

de la regiO de Capellades" (Bosch Gimpera, 1921).

Respecto a los materiales de excavaci6n recogidos por

A. Romani se sabe que una parte era regalada a visitantes y

aficionados locales, otra fué cedida a diferentes museos, en

especial destacar la peque�a colecciOn que se conserva en el

Museu-Moli Paperer de Capellades¡ pero el grueso de sus

colecciones fué vendido a la muerte del mismo por sus

familiares. Todo este proceso de disgregación de los

materiales de excavaciOn ha provocado en estos momentos que

los materiales pertenecientes a la excavación de los niveles

superiores del Abric Romani estén representados por un

centenar de piezas, o que el Abric Agut sea un yacimiento
completamente "inexistente", ya que el único registro fOsil

que se conoce es el que se ha obtenido en los trabajos de

1985. Todo ello hace que obras como el Atlas de Prehistoria

o el articulo de Lluis MariA Vidal sean la única referencia

existente para evaluar esta primera fase.
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11 ETAPA

Comprende el periodo que va desde la muerte de D. Amador

Romani en 1930 hasta que se retoman los trabajos en 1956. A

nivel hist6rico el periodo comprendido por estos 30 anos,

vemos como el lnstitut d'Estudis Catalans ve mermada su

operatividad, y pierde importancia, sobre todo a raiz de la

llegada al poder de Primo de Rivera, cuya dictadura

caracterizada por un proceso de centralizaci6n

represión hacia cualquier institución de

nacionalista.

estarA

y de

caracter

La labor del I.E.C. se verA entorpecida e iniciarA un largo

proceso de d1sgregaci6n interna, que se consumará en 1937

-en plena Guerra Civil-, pero cuyos signos mAs evidentes ya

se observan cinco anos atrás, ya que el ültimo Anuari se

publica en 1932; aunque creemos que ya en la década de los

veinte este proceso obstruccionista por parte del Gobierno

Central incide negativamente sobre esta institución.

Con posterioridad a la Guerra Civil, en 1940, la

investigaci6n prehistórica se canalizará principalmente a

través del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas

(C.S.I.C.). En especial cabe destacar la nueva orientación

que tomarA la arqueologia prehist6rica, que estarA englobada
dentro de

tradición

fase del

la secci6n de Humanidades, rompiendo con la

primordialmente naturalista que habia tenido en la

I.E.C .. La principal diferencia reside en el

discurso "historicista" y la tendencia culturalista.

Otro de los hechos destacables dentro de la historia

politica reciente y que como veremos trasciende al campo de

la arqueologia, es la ruptura de la fase aislacionista de

la dictadura del general Franco en el ano 1956, que da fin

al periodo conocido como fase "autArquica", y que propicia
la celebraci6n en 1957 del V Congre.o Internaoional .obre

Cuaternario (INQUA) en Barcelona.
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El Dr. E. Ripoll, director del Museo Arqueol6gico de

Barcelona, reiniciará la excavaci6n del Abric Roman1 a

partir de 1956, ya que dicho abrigo formará parte de una

de las excursiones por parte de los asistentes al citado

congreso.

Se sabe que se interviene en el Abric Roman1 entre los anos

1956 y 1962, pero se desconocen publicaciones en las cuales

se expongan los trabajos realizados, as1 como el paradero de

los cuadernos de excavaci6n, si los hubo, de los inventarios

e incluso de la mayor parte de los materiales arqueol6gicos
obtenidos, los cuales se suponen depositados en los fondos

del Museo Arqueol6gico de Barcelona, el cual tras sus

sucesivas

paradero" .

remodelaciones desconoce "con precisi6n el

Debido a las evidencias que han quedado sobre el abrigo se

pueden reconstruir en cierta medida los trabajos que se

realizaron. Las investigaciones que se efectuan en esta fase

son la limpieza del Pozo 11 y un nuevo sondeo en el extremo

Este del abrigo conocido con el nombre de "ensayo

estratigráfico" o Pozo 111, suponemos que con la intenci6n

de encontrar el Pozo 1 constru1do por Roman1 y Vidal. Se

realiz6 una trinchera en forma de L (denominada con el

nombre de Trinchera M-J 52), de la cual se desconoc1a su

existencia hasta que en la excavaci6n de 1985 se encontr6 al

desmontar un muro que se construy6 para retener el sedimento

de las secciones.

Las excavaciones continüan hasta 1962, siendo abandonadas

por la pobreza que presentan sus niveles bajo el punto de

vista arqueol6gico.
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Si bien es cierto que en esta etapa destaca la "oscuridad"

con que fueron llevados a cabo los trabajos de campo, por

contra se realizarán una serie de estudios relacionados con

los yacimientos de la Cinglera del

publicarán dos art1culos (Laplace,
1962) .

CapellO, en especial se

1962¡ Lumley y Ripoll,

El primero de ellos es el análisis realizado sobre el

conjunto lítico atribuible al Paleo11tico Superior, excavado

por A. Roman1. En él se estudiaba la colecciOn actualmente

depositada en el Museu-Mo11 Paperer de Capellades el

estudio es realizado por el Dr. G. Laplace (Laplace 1962).

En
.
base a esta pequeffa colecciOn (compuesta por 44 piezas

retocadas, 104 láminas y laminillas, 71 lascas, un par de

nficleos y un par de láminas de reavivado) propone como

hipOtesis de trabajo la posible mezcla de dos niveles

arqueo16gicos distintos un Auriffaciense Antiguo
caracterizado por la presencia de laminillas Dufour,

asociadas a buriles, becs, laminas de dorso, puntas de

dorso, denticulados, raspadores y raederas, y un Gravetiense

evolucionado caracterizado por las seis puntas de la

gravette que aparecen.

Posteriormente este conjunto será analizado de nuevo por el

Dr. Narc1s Soler en su tesis doctoral (1987), y en su

análisis confirma la opiniOn del Dr. Laplace.

Pero el trabajo más importante publicado en esta etapa es

la s1ntesis realizada conjuntamente con el Dr. H. de Lumley

(Ripoll, de Lumley 1964-1965), en el cual se revisan todos

los conjuntos líticos atribuibles al Paleolítico Medio,

sistematizando toda la informaciOn aparecida sobre esta fase

crono-cul tural.

En este trabajo se publica la estratigrafía que

habitualmente se conoce sobre el abrigo, en ella se

diferencian 3 grandes paquetes sedimentarios a los cuales se

les atruibuirA una cronología diferente :
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-

gravas crioclAsticas: constituyen la base del

dep6sito y tienen un espesor de unos 1.5 mts. Este paquete
se interpreta como producto de una "acci6n prolongada del

hielo que penetra en la roca. Estos conglomerados que

parecen haberse depositado con bastante rapidez,

corresponderian a un clima bastante fri0 y hümedo" <Ripoll /

de Lumley, 1964-1965>. Crono16gicamente segün estos autores

corresponderia al Estadio Würm 11.

- niveles travertinicos de un espesor de 4 mts., de

morfologias variables e intercalados con bolsadas de arenas,

en el cual aparecen bastantes moluscos de agua dulce as1

como macro-restos vegetales. De él se interpreta que

"indiscutiblemente corresponde a un momento climAtico mas

hümedo que el que di6 lugar al dep6sito de gravillas
crioclAsticas" <Ripoll / de Lumley, 1964-1965>. lmplicaria
unas condiciones de formaci6n mucho más hümedas y no tan

frias como las gravas inferiores, lo cual se traducir1a como

. una fase en la cual se constata una mejora climática

generalizada que podria atribuirse al lnterestadial Würm 11-

111.

- arenas limosas rojas que colmatar1an el dep6sito las

cuales: "son procedentes de acarreo de las cercanias

<elementos de decalcificaci6n>, depositados por decantaci6n

en peque fías depresiones" <Ripoll / de Lumley, 1964-1965>.

SerA en estos sedimentos en donde se encontrarAn los

conjuntos 1iticos atribuibles al Paleolitico Superior.
Climáticamente estas arenas limosas implicar1an una fase más

fria y seca que los niveles travert1nicos,

datar en el Estadio Würm 111.

y se podrian
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Fig. 21,- Secuencia estratigr&fica del Abric Roman1

(Lumley, 1971)
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Al respecto de esta descripci6n "clá.sica" hay que

puntualizar una serie de objecciones. La primera de ellas es

que la secuencia que es presentada como definitiva, en el

sentido de que no existen otros niveles por debajo de la

capa de crioclastos, se realiz6 en base a la secuencia que

aparece en el Pozo 11. Por contra la serie estratigráfica
del abric Roman1 continUa hasta una profundidad de 10 mts (6

más si contamos desde la base del Pozo 11) Y que queda
reflejada en el Pozo 1 excavado por Romani y Vidal, lo cual

implica que s610 se conoce una parte limitada de la potencia
real del conjunto sedimentario.

La segunda objecci6n que se le puede realizar es que a la

hora de realizar la atribución cronológica de la secuencia,

ésta es establecida en base primordialmente a los restos

11ticos que en ella aparecen, asi el nivel de arenas finas

corresponde a los inicios del Würm 111 por que en ellos han

aparecido restos atribuibles al Paleolitico Superior. Esta

interpretación implica un razonamiento circular ya que,

datado el paquete superior por la industria, solamente

tendremos que ir dando marcha atrás en los

culturales y geológicos.

periodos

Finalmente resaltar que esta secuencia se ha hecho encajar

dentro de

continental,

la cronolog1a alpina propuesta para Europa
sin tener en cuenta que es posible que los

procesos climáticos que se dan en esa área no han de

coincidir de forma mecánica con el régimen climático que se

da en el abrigo, aparte de que se carece de una base

empirica válida para demostrar apriorismos del tipo
crioclastos = momento fria. Como veremos posteriormente
existen otros tipos de discursos que no tienen nada que ver

con este tipo de interpretaciones mecánicas y que reducen de

forma muy esquemática problemas muy complejos como pueden
ser la reconstrucción.paleoambiental y paleoclimática de un

depósito cuaternario.
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A nivel 1itico, al realizar el anAlisis de los tecno-

complejos atribuibles al Paleolitico Medio, dividen la serie

en tres segmentos ya que muchas .. capas" no tienen un nümero

minimo de individuos para que los anAlisis tecno-tipo16gicos
sean fiables. Distinguen los siguientes conjuntos:

primer conjunto en el que se affaden los materiales

analizables de las capas 13 a la 10.

de

segundo
la capa 9 ya

conjunto en que se estudian los

que ésta es bastante rica.

materiales

tercer conjunto, que abarcaria los materiales

aparecidos de la capa 8 a la 2.

La conclusi6n a la que llegan es que se trata de un

conjunto muy homogéneo a lo largo de la secuencia, con pocas

oscilaciones, el cual puede enmarcarse dentro de un

Musteriense a Denticulados de talla no Levallois con un

elevado indice de raederas el cual tendria ciertos

paralelos con otros niveles de otros yacimientos como son

Jabrud 11 (nivel 9) (Israel), Riparo Mochi (niveles 30-48)

(Italia), L' Hortus, Pech de l'Azé IIb (nivel 4b) y la

Chaise (nivel E) (estos ültimos en Francia).

En el mismo articulo se habla de que se realiz6 un sondeo

en el Abric Agut para comprobar su potencia arqueo16gica,

pero las informaciones que se ofrecen son bastante vagas e

imprecisas y, volvemos a repetir, no se dispone de ninguna
informaci6n sobre estos posibles trabajos realizados, ni del

paradero de los materiales extraidos. Por otro lado la breve

nota que aparece no dice nada nuevo con respecto a lo

referido ya en la excavaci6n realizada por D.Amador Romani

y D. Lluis MariA Vidal en la primera mitad de la segunda
década de este siglo.
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Finalmente los Cingles del Capel16 son abandonados por el

Dr. Ripoll, asegurando que se trata de una zona

completamente agotada y que el pozo que documentan Vidal en

su publicaci6n y Roman! en su Atlas de Prehist6ria es un

mito. La trinchera realizada es rellenada y los abrigos al

igual que el resto de la Cinglera son utilizados como

basureros del pueblo como era costumbre.

II I FASE

En 1976 son de nuevo reiniciadas excavaciones en el Abric

Agut, codirigidas esta vez por el Dr. Ripoll y por el Dr.

Leslie Freeman de la Universidad de Chicago (EE.UU.).

Durante los 14 afios transcurridos entre el cierre de la

excavaci6n y su reapertura la Cinglera no es protegida en

absoluto por parte de las instituciones y se sabe que

diversos excavadores clandestinos actúan sobre los

yacimientos, especialmente sobre el Abric Roman!.

En cuanto a la excavaci6n efectuada en la Estaci6n Agut

propiamente dicha 's610 se conoce una escueta nota editada en

un peri6dico local por D. Jordi Enrich, del Centro de

Estudios Comarcales de Igualada, aparecida en Peri6dico del

Anoia, en la cual se explica el "curriculum" de los

participantes en la excavaci6n as! como la importancia que

tiene este yacimiento para la comprensi6n del Paleol!tico

Medio en Catalunya, incidiendo de forma especial en la

presencia de restos humanos en este yacimiento como un

aliciente para reiniciar la excavaci6n. No se sabe

absolutamente nada más de la misma.
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Por otra lado existe otra breve referencia en la tesis del

Dr. Estévez al referirse a la fauna del Abric Agut, la cual

le ser& confiada para que realice un estudio de la misma,

estudio que nunca se ha llegado a realizar ya que segUn
comunicaci6n oral del autor nunca fueron entregados los

materiales.

Posteriormente a esta campa�a, en 1978 el Sr. Llongueras
inicia una serie de tareas de limpieza de la secuencia

estratigr&fica del Abric Romani, con el fin de recoger una

serie de muestras para que se efectuen diferentes an�lisis

de este yacimiento.

Los Unicos an&lisis que han sido realizados sobre los

cuales tengamos noticias son el estudio polinico que realiz6

E. Xetter (1978>. Se trata de un D.E.A. realizado en la

Universidad de Provenza, bajo la direcci6n de Xdme. Josette

Renault-Xiskovsky, en el cual se analizan las muestras

recogidas en la parte inferior de la secuencia del Pozo 11.

Este trabajo se ver� complementado por otro D.E.A. realizado

por S. Deguillaume (1987>, an�lisis efectuados en el

Institut de Paleontologie Humanine de Paris, también

dirigido por Xdme .. Renault-Miskovsky, en el cual se estudian

las muestras recogidas en la parte superior de la misma

secuencia antes mencionada.

En ambos trabajos se tiende a contrastar la cronologia

expuesta en la síntesis realizada por el Dr. Ripoll y el Dr.

de Lumley hace ya �s de veinte a�os, con los resultados

palino16gicos.
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IV FASE

En este

Cing1es

momento se inician de nuevo los trabajos en los

del Capel16, con la perspectiva de un proyecto de

investigación
Diciembre de

entregado al Servei

1982 y llevado a cabo

d-Arqueo10gia en

por el C.R.P.E.S.,
iniciAndose

datos hasta

yacimiento.

una tarea de contrastación empírica entre

ahora conocidos y la situación real

los

del

De los cinco affos trabajados (1983-1987>, los tres primeros
se dedicaron a la adecuación del abrigo para poder llevar a

cabo excavaciones sistemAticas. Se limpiaron y vaciaron

todos los sondeos, así como la superficie del abrigo que

presentaba tierras removidas, ello proporcionó una gran

cantidad de registro arqueo16gico en posici6n secundaria,

sin nigün tipo de adscripción estratigrAfica. Todos estos

anos nos permitieron conocer mucho mejor el yacimiento, así

como reflexionar sobre el planteamiento posterior de la

excavación y sobre 10 que de él se había escrito.

Si bien el Silex es la materia prima dominante, no es la

exclusiva ya que apareció abundante material l1tico en

cuarzo y calcArea.

Los restos faun1sticos apenas ofrecieron cambios.

Constantemente aparecían astillas de un tamano no superior a

los 10 cros., evidentemente al igual que el material lítico

se trataba de materiales desechados de excavaciones

anteriores.
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La irregularidad topográfica de los suelos de ocupación
nos hizo ver que era absolutamente necesario no perder la

referencia de la pared de la cavidad, ya que se trataba de

un punto f1sico comün para nosotros y para las comunidades

que habitaron el abrigo.

As1 mismo se decidiO delimitar en su parte externa la

excavación con la 11nea teOrica que se puede trazar un

metro más allá de la entrada actual, ya que los niveles en

ese punto por efecto de ca1da en pendiente se encontrar1an

cortados o en posiciOn secundaria.

Se pensO dejar un testimonio, en la secciÓn R 54-55, ya que

era el punto en el que la secuencia del abrigo alcanza su

máxima altura, si bien ello presenta complejos problemas de

conservaciOn, ya que es necesaria la consolidaciOn.

Por tanto la solución lOgica era excavar, en la medida de

lo posible, los testimonios 1 y 3, Y una vez llegado a la

base de los mismos, extender la excavación en la superficie
restante, trabajos estos Ultimos que se llevaron a término

en los aftas 1986 y 1987.

De forma paralela a todos estos trabajos se han llevado a

cabo:

- Análisis SedimentolOgicos: Por lo que fué necesario

desplazarse al laboratorio de Miskovsky (Paris VI). Los

resultados fueron desalentadores, ya que la homogeneidad del

paquete sedimentario (C03Ca), hac1a imposible diferenciar

ningün rasgo en base a la sedimentolog1a clásica

Materia Orgánica,(Granulometr1as,% Carbonatos,%

Espectometr1a de Arcillas, etc.).
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Por tanto fué necesario realizar el estudio estratigr&fico
en base a nuevas premisas, y a una colaboración mucho m&s

real y estrecha con el Instituto Jaime Almera, en la

persona del Dr. R. Juli4 y con J. Bischoff, del Geologycal

Survey (EE.UU.) y el Servei de Gestió i Evolució del

Paisatge de la Univ. de Barcelona, en la persona del Sr.

A. Esteban.

As1 pues, se

estratigraf1a

enfocó el trabajo en base a estudios de Micro-

(una de las pocas cosas que se pod1an
los análisis palinológicos

hacer),

todo

las

ello coordinado con y con

dataciones absolutas, siendo éstas Ultimas a nuestro

modo de ver el verdadero elemento catalizador de los

trabajos,

carec1a

ya que para un geólogo el depOsito del Roman1

de interés a no ser que contara con claras

referencias cronológicas

imprescindible un estudio

para los paleobotánicos era

geológico para poder desarrollar

con efectividad y seguridad su trabajo;

como el

para los

conjunto dearqueólogos, tanto las dataciones

estudios que se estaban llevando a cabo, eran sumamente

valiosos para interpretar con cierta seguridad los diversos

suelos de ocupación.

La revisión de la industria y de los restos faun1sticos,

conservados en el Museu Paperer de Capellades, y en el

Arqueológico de Barcelona, fué llevada a cabo en un trabajo
de Licenciatura, en el que se revisaban los trabajos entre

1911 y 1915 (Mota, 1985).
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111. CONTEXTO GEOMORFOLOGICO DEL AREA
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111.1. UNIDADES ESTRUCTURALES Y MATERIALES.

La Cinglera del Capel16 se halla situada en el margen

derecho del valle del Anoia a su paso por la localidad

de Capellades. En este punto el rfo Anoia se encaja y da

lugar a un desnivel pronunciado que alcanza hasta

mts. sobre

acantilado

su lecho actual, siendo a lo largo

los

de

60

este

deo "Cinglera" donde se ubican los lugares

ocupaci6n prehist6ricos (Fig. 22).

Esta Area se engloba en la cordillera Prelitoral Catalana,

que presenta unas caracterfsticas estructurales complejas
debido a su larga historia geo16gica, tanto como elemento

integrante de los CatalAnides como por el hecho de formar

parte del borde meridional de la cuenca del Ebro. Asf

Fontbote (1954) destaca el hecho de que la falla ne6gena,

que limita la cordillera Prelitoral con la fosa del Penedés

aprovecha un accidente compresivo anterior, de edad

pale6gena, y que muy probablemente su emplazamiento estA

condicionado por la tect6nica tardihercfnica.

La cordillera Prelitoral en el sector

(Fig. 23), estA integrada por materiales

de Capellades

correspondientes
al ciclo hercfnico (granito y pizarras
recubiertos por materiales atribuidos al

(unidades sedimentarias del TriAsico).

paleozoicas)
ciclo alpino
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Fig. 22.- Mapa topogr&fico de la región de Igualada en

que se localizan los Cingles del CapellÓ.
(Extraido de la Hoja nüm. 391, serie L del S.G.M.>
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La disposiciOn estructural de estos materiales estA

condicionada por la presencia de una unidad

cabalgante, formada mayoritariamente por pizarras, que

solapa la serie triAsica. Esta disposiciOn tiene especial
interés por cuanto configura el régimen hidrolOgico que ha

dado lugar a los depOsitos travertinicos cuaternarios.

Al Este de la unidad cabalgante afloran los materiales

pertenecientes a la depresiOn del Ebro afectados por

el emplazamiento de ésta. Los pliegues volcados de

disposiciOn subparalela al limite de las pizarras entre

Capellades y la Torre de Claramunt indican claramente su

relaciOn con el emplazamiento de la unidad cabalgante.
Los materiales que constituyen aqui la depresiOn del

Ebro estAn formados por calizas de alveolinas recubiertas

por la serie continental roja atribuida

1979) .

al PaleOgeno
(Eoceno Inferior) (Anadon et alii,

La cordillera Prelitoral estA limitada al Sur por la

depresiOn del Penedés (Fig. 24). El contacto entre ambas

unidades es por falla normal cuyo salto se estima en

varios miles de metros (Anadon et alii, 1979 ). Los

materiales

Penedés en

que forman el relleno de

la zona de Piera son de edad

la depresiOn del

miocénica y estAn

constituidos fundamentalmente por sedimentos detriticos

(conglomerados, areniscas y liditas) continentales.

En el Area que analizamos, el Cuaternario se presenta bajo

diversas morfolog1as y se pueden distinguir tres tipos
(Garcia, 1957):

a.- Formaciones travertinicas: ocupan una Area amplia y

continua de forma triangular delimitada a grandes rasgos por

las poblaciones Torre de Claramunt, Pobla de Claramunt y

Capellades. Su base estA constituida por elementos

detriticos groseros y finos (arenas y limos), presentando
una estratificaciOn irregular. Los restos paleontolOgicos
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que han aparecido, un molar de Paraelephas Trogontherii y

una fauna de moluscos, permiten datar esta formaci6n como

perteneciente al Pleistoceno, probablemente al

Villafranquiense <Solé Sabarís, 1953).

b.- Cuaternario de terraza: fué identificada una terraza del

río Anoia en la zona de " El Bardoc", colgada a unos 20 mts.

sobre el penültimo lecho del río, conteniendo elementos

rodados de naturaleza muy distinta.

c.- Aluviones recientes de morfología parecida a los

pequeftos barrancos con posterior relleno de materiales

paleozoicos o miocénicos.

111.2. TRAVERT1NOS DE CAPELLADES.

Se pueden distinguir en esta área dos tipos distintos de

formaciones travertínicas :

La primera comprende el área entre las poblaciones de

Capellades, Pobla de Claramunt y Torre de Claramunt, se

caracteriza por tener una oscilaci6n altimétrica entre 200

y 300 mts. sobre el nivel del mar. Si algo caracteriza a

este material cuaternario y a su modelado es la regularidad
altimétrica, al crear una terraza relacionada a una antigua
formaci6n lacustre, actualmente extinguida. Cabe seftalar que

en la zona de la Torre de Claramunt se han localizado

dep6sitos lacustres y travertínicos, formando varios ciclos

sedimentarios.

El otro tipo de travertino, más esponjoso que el anterior,

es el que aparece en la zona de Capellades y más

concretamente en la Cinglera del Capel16, que le da una

morfología característica, en forma de sombrero, cuyo origen
debemos buscar en las surgencias acuíferas de Capellades,
tratándose de un travertino de fuente.
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La cafda de agua rica en carbonato cAlcico,

dep6sitos travertfnicos diferentes, escalonados

tiempo, y en el espacio.

formar fa

en el

Segün Solé Sabarfs (1953), la formaci6n travertfnica en

esta zona se debe a dos procesos distintos, en primer lugar
terraza fluvial seguida de una deposici6n travertfnica de

fondo de lago. En segundo lugar, y de forma local, la

reactivaci6n del sistema acuffero en Capellades, generar fa

caliza tobácea, más esponjosa que la anterior, que es lo que

da la morfolog1a actual de los Cingles del Capel16 pero

dicha formaci6n local no afecta a la dinAmica general.

111.3. AFLORAMIENTOS DE MATERIAS PRIMAS.

En el entorno del lugar de ocupaci6n <Fig. 23) abundan los

materiales paleozoicos <pizarras), que sin embargo apenas se

documentan en el registro f6sil.

El cuarzo se presenta en forma de intrusiones o vetas en

los materiales paleozoicos, asf como en el cauce del rfo

Anoia en forma de gUijarros, siendo muy abundante en la zona

más pr6xima al lugar de ocupaci6n.

Para encontrar el silex hemos de desplazarnos entre 6 y

12 kms, hasta las terrazas del Eoceno de San Quintfn de

Mediona y alrededores. A la misma distancia pero en

direcci6n contraria <hacia Igualada), encontramos en los

alrededores de Tous un afloramiento en veta, con calizas

microcristalinas y abundantes variedades de material

si11ceo.

Igualmente en el cauce del Anoia podemos encontrar pequefios

guijarros de silex, pero su densidad es muy baja por lo que

descartamos que el aprovisionamiento de materia prima fuera

ünicamente de dicho lugar.
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Actualmente se estA llevando a término un estudio

monogrAfico sobre los diversos afloramientos de materias

primas de la zona.

Las materias primas que se documentan en los Cingles del

CapellO corresponden en su mayor parte a la veta de silex

localizada entre las poblaciones de Pontils y Tous, donde se

dan gran variedad dp. tonalidades, as1 como calizas

microcristalinas que también se documentan en los lugares de

ocupaciOn.
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IV.- SECUENCIA CRONO-ESTRATIGRAFICA

DE LOS CINGLES DEL CAPELLO.
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La secuencia crono-estratigráfica en los Cingles del

Capelló abarca

y Paleol1tico

yacimientos:

los términos culturales Paleol1tico Superior
Medio, pudiéndose documentar en tres

Abric Agut, Abric de la Consagració y Abric

Roman1, todos ellos localizados a lo largo de la Cinglera.

La importancia
documentar uno

de

de

esta formación reside en el hecho de

los segmentos del Cuaternario más

desconocidos, y ello en una potencia sedimentaria de más de

13 mts., lo cual permite analizar la evolución a nivel

sedimento lógico y palinológico con una gran excactitud. A

ello hemos de affadir el hecho de documentarse registro

arqueológico a lo largo de toda su secuencia.

Recientemente se han podido llevar a cabo estudios

sedimentológicos y micromorfológicos, as1 como dataciones de

los depósitos, lo cual nos permite interpretar la dinámica

de funcionamiento de una parte del Cuaternario en esta zona.

IV.1. ELEMENTOS QUE CONFIGURAN LA ESTRATIGRAFIA

El C03Ca y las diferentes formaciones a las que da lugar,
es el elemento dominante en toda la secuencia de los Cingles
del Capelló, y éstas se pueden resumir en :

- FORMACIONES TRAVERTINICAS: En su génesis es imprescindible

agua rica en HC03 -

y Ca ++, como es la de la zona, y

vegetación, como musgos, helechos o herbáceas, as1 como

condiciones muy concretas en su circulación, luz, etc.:. Una

circulación r4pida no favorece la formación de travertino,
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por otro lado corrientes muy lentas o exudaciones de la

propia roca permiten la implantaciOn de musgos y helechos

que quedarán atrapados en el proceso de travertinizaciOn,

que da lugar a la formaciOn de los paquetes sedimentarios

en los diferentes depOsitos.

En funciOn del tipo de vegetaciOn, as1 como la disposiciOn
de la misma, hemos podido diferenciar diversas facies de

travertinos :

a.- Travertino de estructura filamentosa o columnar: formado

por musgos, atrapados por los carbonatos y posteriormente
fosilizados, se caracterizan por presentar un eje central o

tallo del que parten una serie de filamentos en orden

paralelo, generalmente poseen un tamafto muy regular y una

disposiciOn perfectamente ordenada,

bajo formas laminadas.

la mayor1a de las veces

FOSIL ACTUAL

Fig.25.- Morfolog1a del travertino de estructura

filamentosa o columnar
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b.- Travertino de estructura longitudinal generalmente
formado por tallos de la vegetaciOn que se formaba en el

abrigo, ünicamente el eje central o tallo ha quedado
fosilizado, adquiriendo una forma tubiforme. Se pueden
diferenciar en funciOn del tamafio de su di6metro y de la

posiciOn en que se presentan, en posiciOn de vida

- verticales o en posiciOn sedimentada - horizontales -.

También pueden aparecer sin ordenaciOn aparente, es decir

de forma anArquica.

c.- Travertino de estructura filiforme: pequefios vegetales
fosilizados en forma de hilos, recubiertos de sucesivas

capas de carbonatos. Generalmente aparecen muy ramificados

entre ellos, tomando un aspecto anArquico. Algunas veces

presentan cristalizaciones y adquieren una forma cavernosa y

rugosa junto con una coloraciOn marronAcea.

FOSIL ACTUAL

Fig.26.- Facies del travertino de estructura filiforme
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d.- Una variedad no a nivel de travertino, sino de

estructura, son las depresiones de tama�o métrico en forma

oval, cuyos bordes laterales son depOsitos de travertino.

En su interior se depositan limos muy finos, cuya génesis se

ha de buscar en la decantaciOn de las partIculas del agua

estancada,

charcas.

por cuanto estas depresiones se interpretan como

Fig.27.- Imagen de las depresiones o charcas

Estos cuatro tipos de elementos travertInicos son los

bAsicos que hemos encontrado, y han configurado la

nomenclatura con la que hemos definido las secuencias

estratigrAficas. Algunas veces generan facies distintas o

intermedias que hemos descrito en cada caso.

La repeticiOn de la misma estructura o facies travertInica

en una superfIcie extensa,

denominar plataforma
posteriores.

configura lo que hemos venido a

que analizaremos en apartados
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Dichas plataformas no presentan una regularidad

topogrAfica, como se podr1a llegar a pensar, sino mAs bien

lo contrario: generalmente presentan irregularidades

microtopogrAficas, que creemos favorecen y determinan en un

alto porcentaje la ocupaciOn de los diversos lugares del

Cingle del CapellO.

- NODULOS CALCAREOS, ONCOL 1 TOS A partir de un nücleo

central,

pequeffo

que generalmente puede ser un grano de

fragmento de travertino o un elemento

cuarzo, un

éste se recubre de sucesivas capas

adquirir tamaffos muy diversos, tanto

como grandes cantos de 30 o 40 eme. de

calcAreas,

pequeffos o medianos

diAmetro (Fig. 28).

detr1tico,

llegando a

- ELEMENTOS DETRITICOS CON ARENAS Y ONCOLITOS: Producto de

la descomposiciOn de los propios travertinos, dan lugar a un

sedimento arenoso, con elementos detr1ticos de

facies (Fig. 29).

diversas

- ARCILLAS

Consagraci6,

y LIMOS: Documentados en el Abric de la

as1 como en otros yacimientos que todav1a

Paleo11ticorestan por excavar,

Superior.

contienen los niveles de

Tradicionalmente se ha dicho que provienen de la plana de

Capellades, por decantaciOn de las aguas de escorrenter1a.

EstAn documentados en la bibliograf1a sobre el Abric

Roman1, pero no queda ninguna zona por excavar, apareciendo

pequeffos residuos marginales. Este elemento no existe en la

secuencia del Abric Agut.
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Fig. 28.

Oncolitos

Fig. 29.

Elementos detr1ticos

- NIVELES DE DESCAMACIONES: Considerados tradicionalmente

como niveles crioclásticos, de la fase Wurm 11. Actualmente

se sabe que provienen de la descamaci6n de la roca madre de

la pared del abrigo, debido a la humedad, correspondiendo
los paquetes de máximo espesor a los puntos donde la

circulaciOn h1drica es importante.

- CAlDAS DE BLOQUES: Corresponden a desprendimientos de la

cornisa de los abrigos, cuyo origen debe buscarse en la

acci6n gravitatoria o en fenOmenos propios del Cuaternario

como pueden ser los movimientos s1smicos.
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Si bien a lo largo de la secuencia del Abric Roman1 podr1an
diferenciarse hasta cuatro ca1das de bloques, los trabajos

realizados hasta el momento, no han permitido contrastar m6s

que una, dejando las tres restantes bien como ca1das de

bloques o bien como plataformas de travertino. La dificultad

en su identificaciÓn reside en la imposibilidad de

diferenciar a nivel morfológico lo uno de lo otro, ya que

poseen una idéntica naturaleza travert1nica.

Fig. 30.- Ca1da de bloques del Conjunto 111, bajo la cual

�e documentan los niveles de descamaciones

NIVELES ARQUEOLOGICOS: Los niveles arqueológicos aparecen

a lo largo de las secuencias, sin pautas o normas aparentes.
Si bien ünicamente se han podido identificar aquellos que

presentaban en sección carbones, industria o huesos, por la

experiencia adquirida en los trabajos de todos estos aftos,

sabemos que en en plano horizontal los niveles arqueológicos
observados en la verticalidad de la sección se multiplican

rApidamente.
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IV.2. DESCRIPCION DE LAS SECUENCIAS ESTRATIGRAFICAS.

Para ello se ha seguido el criterio de jerarquizar la

secuencia en base a conjuntos -cifras romanas- y niveles

-cifras ar&bigas-, a éstos Ultimos se les define mediante

tres digitos, separados por un punto, lo cual permite siglar

cualquier

puntual y

fenómeno que se detecte en la excavaciÓn por

aislado que sea.

muy

El concepto de conjunto es m&s arqueológico que geológico,

y tiene la significación de rupturas o cambios en la

sedimentaciÓn nos ha servido para ordenar la secuencia. En

algunos casos dichos conjuntos son subjetivos y responden
como ya mencionamos anteriormente a criterios arqueológicos.

La necesidad de esta jerarquización, se basa en la

homogeneidad sedimentológica que presenta la secuencia, si

ello lo unimos a la irregularidad topogr&fica de los

niveles, hace que cuando se excava un suelo de ocupación se

hayan de tener muy claras las referencias estratigr&ficas a

nivel geológico, ya que es la propia din&mica de

sedimentación la que constantemente nos indica como van

ampli&ndose en superficie los suelos de ocupación.
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IV.2.1. ABRIC AGUT.

IV.2.1.a. ANALISIS HISTORICO DE LA SECUENCIA ESTRATIGRAFICA.

La estratigraf1a observada por Amador Roman1 en

las campaftas de 1910 y 1914 aparece descrita en su cuaderno

de campo. En él se distinguen un total de 11 niveles, tres

de los cuales son arqueo16gicos, (a1,a2 y a3), que se

caracterizan por presentar una tierra negruzca con industria

musteriense. El resto de la secuencia es una alternancia de

tierra caliza-arenosa y formaciones travert1nicas que él

denomina bancales de caliza estalagm1tica (Fig. 31)

Posteriormente el trabajo de Ripoll y Lumley (1965)

describe la secuencia tal como la exponemos a

y a la que hemos aftadido aquellas notas del

continuaci6n

cuaderno de

campo de Amador Romani, as1 como de la publicaci6n de LL.M.

Vidal (1914) que hemos cre1do interesantes de retener:

Capa 1

Capa al

Capa 2

Capa d2

Capa a2

Capa 3

Capa d3

Capa a3

Capa superficial formada por tierra caliza.

Nivel arqueo16gico de tierra negruzca

industria.

Tufos arcillosos en los que apareci6 un diente de

caballo.

con

Travertino compacto
(excavaci6n 1914).

Nivel arqueo16gico
industria.

Tufos arcillosos en los que apareci6 un caparaz6n

Unicamente en el sector Norte

de tierra negruzca con

de Conus Xediterraneus perforado y Pectunculus

Violacescens.

Travertino compacto, Gnicamente en el sector Norte.

Nivell arqueo16gico de tierra negruzca con

industria.
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Pig. 31.- Secuencia estratigr4fica del Abric Agut
(extraida de Atlas de Prehistoria, de A. Roman!)
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Tufos arcillosos en los que apareciO un premolar

y tres molares humanos y un par de nOdulos de

arenisca roja.

Capa d4 : Travertino compacto,ünicamente en el sector Norte.

Enlosado: En la base de la Capa 4, con Rumina Decollata.

Capa 5: Tufos arcillosos bajo el enlosado con industria

Capa 4

"informe".

Este nivel arqueolOgico es asociado por Lumley y

Ripoll (1965) a la capa 4, pero dado que

LL.M.Vidal (1910-11,pag.283) indica claramente

que saliO debajo del enlosado, debe

atribuirse a la capa 5. Es posible que este nivel

no

ello

se

no

extendiera hacia el sector Norte,

se indica en los documentos

pues

de la

Capa 6

campafia de 1914.

Tierra caliza arenosa.

Como hemos podido comprobar es una s1ntesis del trabajo de

A. Roman1 y de LL.M. Vidal. Hay cuatro niveles

arqueolOgicos, asociados los tres primeros a capas de

cenizas y el cuarto a un posible enlosado, si bien sobre

éste Ultimo no existe más que documentaciOn escrita.

IV.2.1.b. SONDEO DE 1985: SECUENCIA ESTRATIGRAFICA (Fig.32).

A fin de valorar las posibilidades arqueolOgicas de este

lugar de ocupaciOn, ya que en él se habian llevado a cabo

excavaciones o sondeos de Amador Roman! en 1910 y 1914, de

Ripoll y Lumley en 1965 y del Dr. Freeman en 1976 y apenas

se poseia una informaciOn clara sobre su potencialidad,
decidimos llevar a término un sondeo en el mismo. La

secuencia estratigr&fica que obtuvimos es la siguiente :
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Conj unto 1 1 :

Nivel 4.1. Espesor: .

Color: 58 D.

Nivel de oxidaci6n con n6dulos calcáreos de gran tamafto asi

como fragmentos de travertino, todo ello envuelto en una

matriz de arenas finas. Excavando en horizontal aparece una

capa blanca no homogénea de descalcificaci6n. En su parte
media la oxidaci6n es mucho más intensa.

Nivel 4.2. Espesor: 20 cme. Color:

Removido aportado por las excavaciones del Dr. Freeman.

Nivel 4.3. Espesor: 50 cme. Color: 76 B.

N6dulos calcáreos envueltos en arenas gruesas con algün

fragmento de calcita.

Nivel 4.4. Espesor: 25 cme. Color: 90 B.

Travertino poroso, su limite inferior es un

arqueo16gico .

nivel

•iv.l 4.e. Espesor: 30 cme. Color: 64 F.

Matriz arenosa con elementos detriticos.

superior presenta una linea de restos

Corresponde al nivel arqueo16gico.

En su parte

malaco16gicos.

Nivel 4.6. Espesor: 15 cme. Color: 61 B.

Contiene un travertino poroso, homogéneo en toda la

secci6n, envuelto en una matriz arenosa, que en el lado

Oeste se comunica con el nivel 4.5.

Nivel 4.7. Espesor: 28 cme. Color: 81 B.

Arenas finas con elementos detriticos de forma aislada. Es

muy homogéneo.
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Cenjunte 111:

_ivel 4.8. Espesor: 25 cms. Color: 61 C.

Fragmentos de travertino de gran tamafto junto con

fragmentos de descamaciOn de la roca madre, de mayor tamafto

que el nivel 5.1., envuelto en una matriz de arenas finas.

_ivel 5.1. Espesor: 60 cms. Color: 64 D.

Corresponde a un paquete de fragmentos de descamaciOn de la

roca madre sin diferencias con respecto a su tipometrfa,
envueltos en una matriz arenosa. Tanto en su parte superior
como inferior aparecen fragmentos de capa estalagmftica.

_ivel 6.1. Espesor: 36 cms. Color: 90 A.

Arenas gruesas que contienen fragmentos de travertino de

mediano tamafto y algunos fragmentos de descamaciOn en su

parte inferior de forma aislada.

_ivel 6.1.1. Espesor: 40 cms. Color: 72 A.

Nivel travertfnico cuyos espacios internos est6n rellenos

de una matriz de arenas y de fragmentos de descamaciOn.

Iivel 6.2. Espesor: 20 cms. Color: 61 B.

Fragmentos de travertino de mediano tamaffo con nOdulos

calc6reos, envueltos en una matriz de arenas gruesas. En

secciOn presenta una cicatriz muy marcada.

_ivel 7.1. Espesor: 180 cms. Color: 54 F.

Paquete de fragmentos y bloques de travertino que

corresponden a la cafda de la cornisa y rellenan la base de

la cavidad. Presentan aristas redondeadas y concreccionadas

por su parte superior. Los espacios vacios entre los

diversos bloques y fragmentos se rellenan de travertinos

laminados envueltos en una matriz arenosa.
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IV.2.1.c. SINTESIS

El sondeo realizado es la continuaciOn estratigr6fica de

los trabajos

profundizar má.s

nivel original

de Amador Roman1, ya que él nunca llegO a

al16 de los cuatro mts. en referencia con el

de sedimentaciOn, 10 que le confiere una

potencia sedimentolOgica de 7,80 mts ..

De los 3,80 mts. de potencia
se deben destacar los 1,80

sedimentaria que aün presenta
mts. de fragmentos de

travertino (Conjunto 111 nivel 7.1.>, que provienen de la

ca1da gravitacional
conforman el primer
cavidad.

de las

estrato

paredes

geolOgico

y cornisas, y

que rellena

que

la

Igualmente se observa un paquete de

4.8

fragmentos de

descamaciOn formado por los niveles y 5.1 del

Conjunto

el Abric

11. Idéntica formaciOn se ha podido documentar en

Roamni, que nos permitirA establecer correlaciones

con otros lugares de ocupaciOn de la misma Area.

Actualmente sOlo existe un nivel arqueolOgico (Conjunto 11

Nivel 4.5.> documentado en la secuencia estratigrAfica con

un espesor de aproximadamente 30 cms., muy homogéneo en

todo el corte y que presenta una marcada pendiente hacia

el exterior del abrigo. Tanto su limite superior como

inferior son formaciones travertinicas idénticas a las

observadas en los niveles arqueolOgicos anteriores.

As1 pues podemos decir que el Abric Agut, presentaba cuatro

niveles arqueolOgicos, excluyendo el enlosado

por falta de documentaciOn sobre el mismo ya

o pavimento

que podria
tratarse de una formaciOn travert1nica. Cada uno de ellos

estA sellado por una capa de travertino.
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Del trabajo de Lumley y Ripoll (1965) podemos destacar

la atribución cronológica que se da al paquete
sedimentario Wurm 11-111, basada en el material 1itico y el

conocimiento empirico de otros lugares de ocupación.

IV.2.2.SECUENCIA ESTRATIGRAFICA DEL ABRIC DE LA CONSAGRACIO.

(Fig. 33)

Conjunto 11

lIfivel 1.0. Espesor: 2.50 eme. Color:

Formación travertinica de gran potencia con bloques de gran

tamaffo, que sellan y retienen el paquete sedimentario del

abrigo. Este nivel es homogéneo en toda la superficie del

yacimiento. Se tomó la muestra AC-1.

lIfivel 2.1. Espesor: 74 eme. Color: 61 A.

Arcillas de descalcificación calcArea que envuelven al

conjunto de bloques sueltos de mediano tamaffo, procedentes
del desprendimiento de la visera. Su parte superior entra en

contacto con el nivel 1.0 .. Contiene elementos detriticos de

pequeffo tamaffo ( cuarzo, pizarras y otros.).

lIfivel 2.2.

Arcillas

elementos

Espesor: 65 eme. Color: 41 A.

de descalcificación que

detriticos de tamaffo mediano

presentan
(mAs de 0.5

escasos

eme. ),

correspondiendo éstos a materiales de pizarra, nódulos

calcáreos y travertino endurecido.

lIfivel 2.3. Espesor: 58 eme. Color: 62 A.

Arcillas de grano grueso, junto a limos y arenas. Contiene

además nÓdulos y elementos detritieos de pequeffo tamaffo

(fragmentos de pizarra, travertino karstifieado y calcitas).
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.1vel 2.4. Espesor: 27 cms. Color: 62 C.

Se diferencia del nivel 2.3.

oscura y ser Dás arcilloso.

detr1ticos que contiene son

anterior.

por poseer una coloraci6n más

Los n6dulos y elementos

de menor tama�o que en el

B1vel 2.5. Espesor: 15 cms. Color: 64 C.

Bolsada arcillosa con elementos detr1ticos de muy peque�o

tama�o, que da un aspecto arenoso al paquete

sedimento16gico.

Bivel 2.6. Espesor: 26 cms. Color: 64 B.

Se diferencia de los tres niveles anteriores por su color

Dás difuso y blanquinoso, presentando una carbonataci6n más

intensa. Contiene elementos detr1ticos de calcita

cristalizada, cuarzos, n6dulos calcareos y travertino. Los

n6dulos son de mayor tama�o que en los niveles 2.4. y 2.5 ..

Su base es una franja de arenas que lo separa de los

niveles inferiores .

•ivel 2.7. Espesor: 17 cms. Color: 61 B.

Capa arcillosa-limosa similar a la del nivel 2.8..que

contiene elementos detr1ticos de travertino y n6dulos de

mediano tama�o.

Bivel 2.8. Espesor: 36 cms. Color: 61 B.

Limos arcillosos

arenosos. Contiene

con una gran proporci6n de

adeDás elementos detr1ticos

elementos

de color

marr6n intenso. Aparecen restos de travertino quemado muy

esporAdicamente, as1 como fragmentos de calcita

estratificada en la parte inferior del estrato. En secci6n

se observan dos restos malaco16gicos .

•iv.l 3.0. Espesor: 30 cms. Color: 90 B.

Corresponde al nivel arqueo16gico, delimitado por carbones

que aparecen en la parte superior e inferior del mismo.

Contiene fragmentos de travertino de gran tama�o y

fragmentos de calcita con una matriz limosa.
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.ivel 4.1. Espesor: 40 cms. Color: 64 B.

Arenas gruesas con fragmentos de calcita, travertino y

nOdulos calcAreos de tamafto medio, con algunos fragmentos de

travertino quemado. Su parte superior se caracteriza por un

aumento del tamafto del grano y una pérdida de su

consistencia. En secciOn aparecen dos manchas de carbOno

.ivel 4.2. Espesor: 10 cms. Color: 64 B.

Paquete sedimentario de matriz arenosa que contiene

fragmentos de travertino de gran tamafto muy alterados, asf

como nOdulos calcAreos .

•ivel 5.1. Espesor: 9 cms. Color: 90 B.

Arenas gruesas con fragmentos de travertino. Su parte
inferior limita con el paquete arqueolOgico. No contiene ni

restos de fauna ni antrOpicos. Presenta un fuerte buzamiento .

•ivel 5.2. Espesor: 16 cms. Color: 61 B.

Contiene fragmentos de calcArea de pequefto y mediano

tamafto, envueltos en una matriz arenosa, apareciendo algunos
elementos detrfticos quemados. Aparecen travertinos

laminados que siguen la pendiente del nivel. Su base

inferior estA limitada por el nivel arqueolOgico 5.3 ..

•ivel 5.3. Espesor: 14 cms. Color: 61 B.

Contiene arenas finas con fragmentos de travertino

quemado, de roca madre y de calcita. En su margen izquierdo

aparecen fragmentos de costra calcArea.

nivel arqueolOgico .

Se corresponde a un

• ivel 5.4. Espesor: 8 cms. Color: 90 A.

Matriz arenosa con fragmentos de travertino pequeftos,
elementos detrfticos y algün canto rodado de pequefto tamafto.

Las cenizas son menos intensas que en el nivel anterior. Es

un nivel arqueolOgico apareciendo una lasca en la secciOno
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Nivel 5.3. Espesor: 16 cms. Color: 90 A.

Es un nivel arqueol6gico, que contiene arenas gruesas y

fragmentos de travertino de tamafto medio, asf como elementos

detrfticos de diferente composici6n. Apareci6 un resto

malacológico.

Nivel 5.0. Espesor: 19 cms. Color: 90 A.

Corresponde a un nivel arqueo16gico, de matriz arenosa con

fragmentos de travertino y nÓdulos calcAreos. En secciÓn

estA documentada una pieza de silex y puede reseguirse a lo

largo de toda ella.

Nivel 0.1. Espesor: 12 cms. Color: 81 A.

Corresponde a una bolsada de arenas finas sin elementos

detrfticos.

Nivel 6.2. Espesor: 23 cms. Color: 81 A.

Matriz arenosa con elementos detrfticos, que presenta
grandes fragmentos de travertino asf como bolsadas de

n6dulos.

Nivel 0.3. Espesor: 11 cms. Color: 81 A.

Es un nivel arqueol6gico que presenta manchas de carbÓn. En

su margen izquierdo aparecen cenizas. La matriz es arenosa

y presenta nÓdulos de tamafto medio con fragmentos de

travertino quemado.

Nivel 0.4. Espesor: 18 cms. Color: 81 A.

Arenas gruesas con una gran cantidad de elementos

detrlticos y nÓdulos calcAreos.

Nivel 0.0. Espesor: 20 cms. Color: 62 A.

Es un nivel arqueológico con abundantes manchas de carbón y

restos 6seos. su matriz es arcillosa con fragmentos de

travertino quemado y laminado. En su parte _W estA limitado

por una costra que aparece muy marcada en el margen de la

secci6n.
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Nivel 7.1. Espesor: 25 cms. Color: 90 B.

Arcillas con n6dulos de peque�o tama�o y algün fragmento de

calcita de forma aislada .

•ivel 7.2. Espesor: 27 cms. Color: 64 C.

Fragmentos de travertino aislado compactado por arcillas y

con n6dulos de pequefio tamafto .

•ivel 7.3. Espesor: 73 cms. Color: 64 B.

Arcillas con diversos fragmentos de travertino y calcita de

forma aislada. Todos los elementos detr1ticos tienen forma

redondeada .

•ivel 7.3.1. Espesor: 9 cms. Color: 64 B.

Arcillas con diversos fragmentos de travertino de tamafio

inferior que los del nivel anterior 7.3 .

•ivel 7.3.2. Espesor: 6 cms. Color: 64 B.

Bolsada de arenas gruesas de color oscuro, debido a los

elementos detr1ticos o a las cenizas.

Nivel 7.4. Espesor: 17 cms. Color: 63 B.

Arenas finas con algün n6dulo de peque�o tama�o. Es muy

homogéneo .

• ivel 7.5. Espesor: 24 cms. Color: 62 A.

Arcillas de color intenso, con algün elemento detr1tico de

forma aislada.

Nivel 7.6. Espesor: 11 cms. Color 61 C.

Arcillas de color más rojizo que en el nivel anterior 7.5.
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Conjunto 11:

.ivel 8.1. Espesor: 17 cme. Color: 61 B.

Fragmentos
calcAreos de

finas .

de travertino muy alterado, con

pequefto tamafio dentro de una matriz de

nOdulos

arenas

• ivel 8.2. Espesor: cme. Color: 90 A.

Capa de travertino poco endurecido con bolsas de limos.

Dentro de estas bolsas se encuentran restos Oseos.

Correspone a la base de la secciOn estudiada, y de ella se

ha tomado la muestra AC-3.

Lateralmente puede verse la continuidad de las formaciones

travert1nicas. Se tomaron las muestras AC-4 y AC-5.

Tiene una potencia sedimentaria de 5,60 mts., en los que se

documentan el Conjunto 1 en su mayor parte y el Conjunto 11

en su base. Se han observado siete unidades arqueolOgicas,

aunque es muy probable que éstas sean mAs numerosas pero que

no presenten seftales que las identifiquen en secciOno

A excepciOn de su base, que es donde se documenta el inicio

de las formaciones travert1nicas, el resto, Conjunto 1, son

arcillas, limos y arenas con mayor o menor frecuencia de

elementos detr1ticos.

Constituye la secuencia del paleo11tico
excavada en el Abric Roman1,

siguientes dataciones:

y se han

superior,
llevado a

que

cabo

fué

las

MUESTRA REF.LAB SECCION PROF.REAL DATACION

AC-l 87-33f ConsagraciO 12.5 +/-1. 1 9.6

AC-3 87-45f ConsagraciO 49.5 +/-2.7 47.0

AC-4 87-40f ConsagraciO 50.4 +/-2.6 49.6

AC-5 87-34f ConsagraciO 55.1 +/-3.1 52.2
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IV.2.3. DESCRIPCION ESTRATIGRAFICA DEL ABRIGO ROMANI.

A grandes rasgos describiremos los conjuntos

estratigr&ficos que hemos documentado, y en este apartado
trataremos en profundidad los Conjuntos 11 y 111, de los que

poseemos un mayor nümero de secciones, debido a que todos

los sondeos que se han llevado a cabo han finalizado en la

base del Conjunto 111.

La descripciOn pormenorizada del Pozo 1,

desde el Conjunto IV al X y llega hasta una

12 mts., se puede consultar en el Anexo 1.

que comprende

profundidad de

lV.2.3.a. Conjunto 1:

Est& formado por arcillas y limos. Cubr!a toda la parte

superior del abrigo, actualmente no quedan m&s que pequefios
testimonios en zonas muy puntuales, tal como podemos ver en

la secciOn R49. (Fig. 34)

Dicho Conjunto conten!a las ocupaciones prehistOricas del

paleol!tico superior, documentadas por D. Amador Romani en

las excavaciones de principios de siglo.

IV.2.3.b. Conjunto 11:

Se localiza en la secciOn R49 y su descripciOn
sedimentolOgica es la siguiente:
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SECCION R-49 (Pig. 34)

arcillas,

-100/-44: Lateralmente se documenta una bolsada de limos-

que con continuidad por la parte

superior caracterizan al Conjunto l. Lateralmente

tan sólo se documenta de forma puntual.
En el otro extremo se observa una alternancia de

travertino de estructura longitudinal con

travertino de estructura filamentosa o columnar,

Conjunto II,que puede reseguirse lateralmente. Su

proximidad a la pared del abrigo as1 como el

tiempo que ha permanecido en exposición aérea le

confiere una gran dureza.

Se han obtenido las muestras para datación lOO,

101, 102 Y 106.

C.II

R-49

0-1.'.1

11-1.1.'

o

1
IIJ-I.'

Pig. 34.- Sección R49
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Conjunto 11:

- 43/-41: Nivel ArqueolOgico. (Conjunto 11 nivel 1.0.1.)

- 40/-24: Travertino de estructura filamentosa con matriz

arenosa, se presenta en

lateral.

lechos horizontales con

continuidad

gasterOpodos.

Contienen abundantes

Se extrajo la muestra para

dataciOn nümero 105.

- 23/-21: Nivel arqueolOgico. (Conjunto 11 nivel 1. 1. O.)

- 20/-10: Travertino de estructura filiforme con

ramificaciones, de aspecto anárquico.
Lateralmente presenta bolsadas de elementos

detriticos. Su limite inferior coincide con una

cicatriz.

9/+14: Travertino de estructura filamentosa que presenta
diversas facies, envuelto en una matriz arenosa,

es homogéneo en todo el abrigo pudiéndose

reseguir lateralmente. Su limite inferior es una

cicatriz. Se obtuvieron las muestras 104 y 107

para dataciOn.

15- 77: Travertino

endurecido,

de estructura filiforme, muy

con intrusiones filamentosas y

longitudinales en su parte central. Lateralmente

se observan bolsadas de material fino,

bá.sicamente arenas, con algunos elementos

detriticos de forma aislada.

dataciOn nümero 103.

Muestra para

78- 80 Nivel ArqueolOgico (Conjunto 11 nivel 1.4.0.)
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81-100 Travertino de estruotura filiforme con

ramificaciones envuelto en una matriz arenosa. En

su parte superior varia de facies transforDándose

en travertino filamentoso. Su l1mite inferior

queda marcado por un nivel arqueolOgico.

101-104 Nivel arqueolOgico (Conjunto 111 nivel 1.0.).

Tal como hemos podido ver en la descripciOn de la secciOn

R49, el Conjunto 11 se caracteriza bAsicamente por

estructuras travert1nicas de facies filiformes y

filamentosas que se presentan en lechos horizontales con

continuidad y abundantes bolsadas de arenas y de elementos

detr1ticos.

Se han efectuado las siguientes dataciones:

I MUESTRA I REF.LAB I SECCION I PROF.REAL I DATACIOlll

100 87-31f R 49 +130 44.9 +/-2.1 40.0

100 87-51 R 49 +130 44.4 +/-2.1 42.8

100 87-53 R 49 +130 43.1 +/-2.3 39.2

100 87-88 R 49 +130 45.6 +/-2.7 41. 4

102 87-36f R 49 + 90 46.8 +/-3.2 39.4

101 87-35f R 49 + 80 48.1 +/-3.6 42.9

106 87-44 R 49 + 70 43.5 +/-2.4 39.1

105 I 87-37f R 49 + 40 I 46.2 +/-2.9 43.8
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I MUESTRA I REF.LAB I SECCION I PROF.REAL I DATACION

104 87-52 R 49 9 46.0 +/-3.1 43.4

107 87-32f R 49 - 19 50.9.+/-3.0 48.1

107 87-107 R 49 - 19 45.1 +/-2.9 43.1

103 87-41f R 49 - 50 44.2 +/-2.8

103 87-133 R 49 - 50 44.6 +/-3.7

50 I 87-126 R 49 - 78 I 44.9 +/-2.5

IV.2.3.o. Conjunto 111:

Se dooumentan las siguientes secciones:

SECCION IF-72 (Fig. 35)

188-273 Removido (oorresponde al Area del abrigo utilizada

oomo cementerio).

273-290 Fragmentos planos y delgados,
la descamaci6n de la roca

abrigo) .

correspondientes a

madre (pared del

290-326 Fragmentos recubiertos de calcita, orientados

segUn el dibujo esquemAtico (Fig. 35).
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326-347

348-358

(358)

358-397

Arenas finas con elementos detr1ticos recubiertos

de calcita. MorfolOgicamente se le considera como

un nivel de lavado, sin continuidad lateral. A

una profundidad de 338 cms. se presenta una

franja de travertino poco poroso,

longi tudinal.

de estructura

Fragmento de travertino sin continuidad lateral.

Cuffa de fragmentos de descamaciOn con su origen en

la pared. LocalizaciOn lateral.

Plataforma homogénea de travertino de estructura

filamentosa, presentando una interestratificaciOn

(fases) de diferentes morfolog1as en su formaciOn

(subesférica y lineal). OrientaciOn S-N, y

pendiente N. 'Se ha tomado la muestra nümero 9

para la dataciOn con Uranio-Torio.

398 Cicatriz muy marcada.

399-411

412

412-433

434-528

Plataforma de travertino con estructura

filamentosa de formaciones lineales, con idéntica

orientaciOn que la del nivel 358-397 IF-72. En su

parte inferior presenta estructura filiforme con

ramificaciones sin ordenaciOn y muy karstificada.

Nivel arqueolOgico.

Travertino de construcciOn de estructura

longitudinal, con un diAmetro menor de 0.5 mm. Se

localiza lateralmente y no tiene continuidad.

Arenas con oncolitos, fragmentos de travertino y

de descamaciOn, presenta las siguientes facies

434-443 : Arenas con elementos detr'1ticos

(fragmentos de descamaciOn y oncolitos).
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443-460 : Arenas con elementos detr1ticos

redondeados, siendo los fragmentos de descamaciOn

muy escasos.

460-528 : Arenas con nOdulos de travertino

(fragmentos
calc!Írea) .

de travertino recubiertos de

Las dataciones llevadas a cabo en esta secciOn son:

I MUESTRA I REF.LAB I SECCION I PROF.REAL I DATACION

9 86-33f IF 72 -358 -397 44. O +/-1. 3

9 86-35f I IF 72 I -358 -397 I 42.4 +/-7.5

SECCION IF-68 (Fig. 35)

190-325 Removido (corresponde al !Írea del abrigo utilizada

como cementerio).

325-332 Fragmentos de descamaciOn de la pared del abrigo,

corresponde a una facies lateral.

332-348 Arenas con nOdulos de travertino, idénticos al

326-347 IF-72. Se presentan lateralmente y sin

continuidad.

348-380 Plataforma de travertino con diversas facies:
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376-380

380-488

348-364 : Travertino de estructura filamentosa, en

posici6n vertical. Orientaci6n N-S, pendiente N.

364-365 : Cicatriz muy marcada, corresponde al 398

del IF-72.

366-380 : Travertino de estructura filiforme, con

ramificaciones y sin ordenaci6n. Presenta aspecto
cavernoso.

Nivel arqueo16gico.

Arenas con elementos detr1ticos, oncolitos y

fragmentos de travertino.

380-390 : Nivel de color gris oscuro, que le viene

dado por los elementos detr1ticos planos y

recubiertos de calcita, as1 como por los pequefios

fragmentos de travertino de color negro que

contiene.

390-488 : Paquete de oncolitos y fragmentos de

descamaci6n recubiertos de calcArea sin

orientaci6n ni estructura aparente. No presentan
una alternancia tan clara como se pudo ver en el

434-528 IF-72.

488 Cicatriz.

489- ? Plataforma de travertino con estructura

longitudinal, con ramificaciones e incrustaciones

de carbonato

cavernoso. Orientaci6n

presentando un

N-S. Pendiente SW.

aspectopuro
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Fig. 35.- CorrelaciOn estratigrAfica

entre las secciones IF 72 e IF 68

119



SECCION

163-181

181-196

196-20'7

20'7-230

230-23'7

23'7-2'71

PM-56 (Pig. 36)

Arcillas con elementos detriticos, corresponde a

la base de la capa 9 (Conjunto 111, nivel 1.0).

Nivel de oncolitos de diversos tamaffos, muy

sueltos, en su parte superior son de pequeffo
tamaffo y en su parte inferior de mediano tamaffo.

EstAn muy sueltos y corresponde a un nivel de

lavado.

Travertinos discontinuos, pudiéndose reseguir en

la secci6n. Posee una estructura filamentosa con

ramificaciones.

Travertino de estructura longitudinal de diAmetro

menor de 0.5 mm., pendiente al W con continuidad

lateral. La columna pasa por una bolsada donde se

interestratifican

travertinos.

oncolitosarenas con y

Travertino de estructura filamentosa (columnar),

con pendiente hacia el N.

Travertino con estructura filiforme de pequeffo
tamaffo con ramificaciones y sin

observable.

orientaci6n

2'72 Nivel arqueo16gico.

2'73-294

294-301

Bolsada de arenas que lateralmente se juntan con

la plataforma de travertino.

Travertino de estructura filamentosa

Pendiente N. Se tomO la muestra nüm.

dataci6n mediante Uranio-Torio.

(columnar) .

33 para la
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302-303

303

304-366

Nivel arqueol6gico.

Cicatriz.

Plataforma de travertino de diversas facies,

correlacionable con 321-415 M 53-55 Y con el 273-

307 R 54-55.

305-323 : Travertino de estructura filiforme con

ramificaciones. Tomada la muestra nUmo 45b para

datarla mediante el método de Uranio-Torio.

323-336 : Travertino de estructura longitudinal de

di&metro menor de 0.5 mm.. Presenta posici6n
horizontal.

336-365 : Travertino de estructura filiforme con

ramificaciones. Tomada la muestra nUmo 46b

para dataci6n por Uranio-Torio.

366 Nivel arqueol6gico.

367-374 Plataforma de travertino de estructura

longitudinal muy fina, con aspecto cavernoso.

375 Capa estalagm1tica. Dataci6n Uranio-Torio: nUmero

de muestra 4c.

375-430

430-435

435-455

Bloque de la cornisa del abrigo, recubierto de

travertino. Tomada muestra "nUm. 45a para dataci6n

por Uranio-Torio.

Nivel arqueol6gico.

Arenas con elementos detr1ticos y oncolitos.

Presenta un color gris oscuro.
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455- ?5 Paquete de fragmentos de descamaciones de la pared
del abrigo, con continuidad y matriz arenosa.

Las dataciones llevadas a término en esta secci6n son:

I MUESTRA I REF.LAB I SECCION I PROF.REAL I DATACION

33 87-55 45.1 +/-3.1PM-56 -294 -301

45b 87-66 48.6 +/-2.3PM-56 -305 -323

46b 87-57 PM-56 -336 -365 49.3 +/-2.7

49.8 +/-3.945a I 87-61 PM-56 -375 -430

SECCION

131-165

165-178

178-184

185-190

191-198

199-201

NQ-51 (Fig. 36)

Nivel de lavado con fragmentos de travertino,

oncolitos y descamaciones de diversos tamaftos.

Travertino discontinuo de estructura longitudinal
de tamafto menor de O. 5 mm.

Nivel arqueo16gico.

Travertino de estructura longitudinal en posici6n
horizontal y muy suelto.

Arenas muy finas.

Nivel arqueo16gico.
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201-216

216-249

250-253

Fragmentos de travertino en posiciOn horizontal,

de forma aislada y sin continuidad.

Arenas con detritos de pequeffo tamaffo, recubiertos

de calcita.

Travertino de estructura filiforme muy fina, con

continuidad. Toma una tonalidad de color amarillo

y se corresponde con el 305-323 PX-56.

254 Cicatriz.

255 Nivel arqueolOgico.

256-380

355-380

Plataforma

longi tudinal,
orientaciOn

de travertino de estructura

de diámetro menor de 0.5 mm., sin

observable con nivelesy

interestratificados de estructuras filiformes con

ramificaciones.

En columna presenta
arenoso.

una bolsada de material

381 Nivel arqueolOgico.

381-401

401- ?

InterestratificaciOn de

fragmentos y oncolitos de

Presenta un color oscuro.

435-455 PX-56.

niveles de detritos,

morfolog1a diversa.

Se corresponde con el

Paquete de fragmentos de

paredes del abrigo con

arenosa.

descamaciOn de las

continuidad y matriz
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SECCION

149-163

163-220

200-204

220-227

227-239

239-253

K 49-51 (Fig. 37)

Nivel de oncolitos de diversos tamafios,

limpios por el agua (nivel de lavado).

muy

InterestratificaciOn de arenas y fragmentos de

travertino muy suelto.

Nivel arqueolOgico.

Travertino de estructura filamentosa (columnar),

orientaciOn vertical, pendiente hacia el NE.

Oncolitos de diversos tamafios, ordenados y muy

limpios por el agua (nivel de lavado).

Arenas con nOdulos muy pequefios,
observar una estratificaciOn.

se puede

249 : Nivel arqueolOgico.
254 Cicatriz.

255-273

273-276

Travertino de estructura filamentosa (columnar),

pendiente Norte. Tomada la muestra nüm. 47 para
dataciOn por Uranio-Torio.

Travertino de estructura filiforme sin ordenaci6n,

con muchas ramificaciones. Muestra nüm. 8 para

dataciOn por Uranio-Torio.

276 Cicatriz.

277- í' Travertino de estructura longitudinal muy fina,

fuertemente

cavernoso.

concreccionado, dando un aspecto
de laResalta el marrOn intenso

calcArea respecto al resto de la estructura. Se

corresponde con el nivel 306 de la secciOn J
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49-51. Se tomO la muestra nüm. 48 para datarla

mediante el método del Uranio-Torio.

Las dataciones efectuadas de esta sección son:

MUESTRA REF.LAB SECCION PROF.REAL DATACION

47 86-56f K 49-51 -255 -273 50.9 +/-2.9

8 86-22f K 49-51 -273 -276 50.6 +/-2.2

!

48 86-59f K 49-51 -277 -318 48,2 +/-1. 9

J " 51

11 49 51

170

210

240 0<:> o�

250

--_

ABRJe ROMANJ

Fig. 37.- Correlación estrat1gr4f1ca
entre las secciónes K 49-51 Y J 49-51
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SECCION

140-191

191-203

204

205-234

234-239

239-270

J 49-51 (Fig. 37)

Removido.

Travertino de conestructura filiforme

ramificaciones, de muy poca consistencia.

Nivel arqueolOgico.
Arenas y oncolitos de diversos tamaffos.

Lateralmente presenta una potencia diferenciada.

Oncolitos de diversos tamaffos, muy limpios por la

acciOn del agua (nivel de lavado).

InterestratificaciOn de travertinos de diversas

facies con arenas.

268 Nivel arqueolOgico.

271 Cicatriz.

272-300

300-304

Travertino de estructura filamentosa (columnar).

La continuidad del nivel presenta pendiente hacia

el S-W.

Travertino de estructura filiforme con

ramificaciones. Se presenta de forma discontinua.

Tomada muestra núm. 43 para dataciOn por Uranio

Torio.

305 Cicatriz.

306- ? Travertino de estructura longitudinal muy fina,

fuertemente concreccionado, dando

Resalta el marrOn intenso

aspecto

que, le dacavernoso.

la calcita respecto al resto de la estructura.
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Las dataciones efectuadas de este nivel son:

I MUESTRA I REF.LAB I SECCION I PROF.REAL I DATACION

43 87-60 J 49-51 I -300 -304 I 49.2 +/-3.3

SECCION OQ 45-47 (Fig. 38)

132-139 Travertino de estructura filamentosa discontinuo.

Se correspondp. con el MQ 43-44 125-129.

140-144 Arenas con n6dulos calcAreos.

145 Nivel arqueo16gico.

146-226 Plataforma de travertino que presenta diversas

facies:

145-189 Travertino filiforme con ramificaciones.

189-204 : Travertino de estructura longitudinal
con un diAmetro menor de 0.5 mm.

204-226 : Travertino de estructura filiforme con

ramificaciones. Lateralmente presenta cuftas de

arenas sin continuidad.

236-282 Travertino de estructura longitudinal con

discontinuidades, presentando bolsadas de arenas.
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SECCION

37- 52

52-124

MQ 43-44 (Fig. 38)

Base de la capa 9 (Conjunto 111, Nivel 1.0). De

forma aislada aparecen fragmentos de gran tamafto

de travertino.

Arenas con oncolitos estratificados,

la siguiente secuencia :

presentando

52- 74 : Oncolitos de diversos tamaftos (nivel de

lavado) .

74- 99 Arenas y oncolitos en menor densidad.

99-124 : Oncolitos y descamaciones recubiertas de

calcita.

124 Cicatriz.

125-129

129-131

131-136

136-157

157-167

Travertino de estructura filamentosa (columnar),

con orientaci6n N-S, pendiente N. Se ha tomado la

muestra nümero 10 para dataci6n Uranio-Torio.

Nivel arqueo16gico.

Oncolitos de diversos tamaftos (nivel de lavado).

Travertino de estructura filiforme con

ramificaciones y sin orden aparente.

Travertino de estructura longitudinal de di&metro

menor de 0.5 mm., en posici6n horizontal.

129



167-177 Travertino de estructura filiforme con

ramificaciones.

177-199 Arenas con oncolitos y elementos detr1ticos muy

carbonatados. Color gris.

199-257 Plataforma de travertino de estructura

longitudinal, de di6metro menor de 0.5 mm., sin

apenas consistencia. Se encuentra en posici6n
horizontal y presenta continuidad lateral en la

seccion R 43.

257-267 Arenas grises con pequefios fragmentos de

travertino (grümulos).

268 Nivel arqueo16gico.

Las dataciones efectuadas de esta secci6n son

I MUESTRA I REF.LAB I SECCION I PROF.REAL I DATACION

10 86-24f I MQ 43-44 1-125 -129 I 54.4 +/-3.1
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Fig. 38.- CorrelaciOn estratigr4fica
entre las secciones OQ 45-47 Y MQ 43-44

\
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SECCION

128-131

131-133

134-186

187-206

207-276

R 43 < Fig. 39)

Travertino filamentoso.

125-129 MQ 43-44.

Se concorrelaciona

Oncolitos de diversos tama�os <nivel de lavado).

Se correlaciona con 129-136 MQ 43-44.

Plataforma de travertino con diversas facies

134-168 : Travertino de estructura filiforme con

ramificaciones, sin orden visible. Se tolDÓ la

muestra nüm. 20 para ser datada por el método del

Uranio-Torio.

168-175 : Travertino de estructura longitudinal
con un diAmetro menor de 0.5 mm. con orientaci6n

E-W y pendiente W.

175-186 : Travertino de estructura filiforme con

ramificaciones. Se correlaciona con 137-177 MQ

43-44.

Arenas con oncolitos y fragmentos de descamaci6n

de la pared del abrigo.
190 : Cicatriz.

Travertino de estructura longitudinal de diAmetro

menor de 0.5 mm., con orientaci6n E-W y pendiente
W. Lateralmente se transforma en travertino de

estructura longitudinal, poco cimentada. Se

correlaciona con el 200-257 MQ 43-44.

276 Cicatriz con pendiente W presentada de forma

discont1nua.

276-296 Arenas con peque�os fragmentos de travertino

<grümulos) .

Las dataciones efectuadas de esta secci6n son:
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I MUESTRA I REF.LAB I SECCION I PROF.REAL I DATACIOl'l

20
.

87-64 R 43 I -134 -168 I 46.9 +/-2.6

IU

°0" "ti t?
OO' • t? ...�

140

170

290
1-----

Fig. 39.- CorrelaciOn estratigr4fica
entre las secciones R 43 Y OM 45-47
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SECCION

106-132

132-163

163-165

165-171

171-229

SECCION

157-160

160-161

161-163

163-169

OM 45-47 (Fig. 39)

Oncolitos de diversos tamaftos (nivel de lavado).

OrientaciOn E-W y pendiente W.

Arenas con fragmentos deinterestratificadas

travertino discontinuos.

Nivel arqueolOgico.

Plataforma de travertino de estructura filamentosa

(columnar), con pendiente N. Se correlaciona con

el 125-129 MQ 43-44.

Plataforma de travertino con diversas facies

171-199 : Travertino de estructura filiforme con

ramificaciones.

199-209 Travertino de estructura longitudinal.

209-229 : Travertino de estructura filiforme con

ramificaciones.

R 54-55 (Fig. 40)

Base de la capa 9 (Conjunto 111, Nivel 1.0).

Nivel de arenas y oncolitos. LocalizaciOn lateral.

Arenas sin continuidad.

Travertino de estructura longitudinal. OrientaciOn

N-S. Presenta continuidad hacia el E de la

secciOn, pero no hacia el W.
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169-205

205-219

219-245

245-262

262-264

264-273

274

275-344

Travertino de estructura longitudinal. OrientaciOn

E-W, pendiente hacia el W. En su margen derecho

se junta con una capa de arenas blancas que se

interestratifican hacia el E, con orientaciOn W-E

y pendiente E.

Travertino de estructura filamentosa, sin orden

visible, que conforma la separaciOn marcada en

secciOn entre los dos paquetes de travertino. Se

correlaciona con 230-237 PM 56.

Travertino
•

de estructura longitudinal sin

ordenaciOn visible.

Travertino de estructura filiforme, claramente

estratificado en capas. Su parte lateral derecha

coincide con un nivel de arenas blancas.

Nivel arqueolOgico. Se ha tomado la muestra número

11, de carbones, para datar por C14.

Travertino de estructura longitudinal, en posici6n
vertical y con continuidad lateral, su diAmetro

es menor de 0.5 mm.

Cicatriz.

Plataforma de travertino con diversas facies

275-307 : Travertino de estructura filiforme con

ramificaciones, muy poco coherente y con

continuidad lateral. Se tomO la muestra núm. para

obtener su dataciOn mediante Uranio-Torio.

307-328 : Travertino de estructura longitudinal,
de diAmetro menor de 0.5 mm., con orientaci6n N-S

y pendiente N. Tomada la muestra núm. 7, para

datar por Uranio-Torio.
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328-344 : Travertino de estructura filiforme con

ramificaciones.

345-378 Travertino muy endurecido, poco poroso, de aspecto
cavernoso y con continuidad lateral. Lateralmente

aparece un bloque de la cornisa del abrigo. Se ha

recogido la muestra nümero 6 para datar por

Uranio-Torio.

378-462 Paquete de fragmentos de descamación de la pared
del abrigo.

Las dataciones efectuadas de este nivel son:

I MUESTRA I REF.LAB I SECCION I PROF.REAL I DATACION

29 87-54 R 54-55 -275 -307 45.3 +/-1.5

29 87-125 R 54-55 -275 -307 47.7 +/-1.6

7 87-123 I R 54-55 I -307 -328 I 48.0 +/-1.6
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Fig. 40.- CorrelaciOn estratigrAfica

entre las secciones R 54-55 Y M 53-55
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SECCION

157-161

161-187

187-192

192-202

202-237

237-276

276-280

280-286

286-308

319

320-415

M 53-55 (Fig. 40)

Removido.

Arenas con algunos elementos

oncolitos de pequeffo tamaffo.

detr1ticos y

Travertino filamentoso muy descompuesto, con

continuidad lateral derecha.

Travertino de estructura longitudinal con un

diámetro menor de 0.5 mm., sin orientaci6n.

Bolsada de arenas gruesas con elementos detr1ticos

de pequeffo tamaffo y algún oncolito aislado.

Travertino de estructura longitudinal, de diámetro

menor de 0.6 mm., sin orientaci6n. Lateralmente

presenta arenas finas.

Nivel arqueo16gico. Inclinado hacia el W, forma

parte de la bolsada.

Travertino de estructura longitudinal, de diámetro

menor de 0.4 mm., sin orientaci6n.

Bolsada de arenas finas estratificadas. Pendiente

hacia el W.

Nivel arqueo16gico.

Plataforma de travertino con diversas facies

320-334 : Travertino de estructura filiforme, con

ramificaciones y aspecto cavernoso.
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335-367 : Travertino de estructura longitudinal de

di!í.metro menor de 0.5 mm., presenta posiciOn
horizontal.

368-415 : Travertino de estructura filiforme con

ramificaciones y aspecto cavernoso. Se tomO la

muestra núm. 32 para datarla mediante Uranio

Torio.

416-418 Nivel arqueo16gico.

418- ? Bloque de la cornisa del abrigo.

Las dataciones efectuadas de esta secci6n son:

I MUESTRA I REF.LAB I SECCION I PROF.REAL I DATACION

32 87-58 M 53-55 I -368 -415 I 49.2 +/-2.9

SECCION MJ 52 (Fig.41>

152-170 Nivel de oncolitos y descamaciones. Se corresponde
con el nivel 164-174 ML 52.

171-215 Canal con oncolitos y arenas sin continuidad

lateral. Muy marcado.

171-215 : Lateralmente presenta una

interestratificaci6n de travertinos filamentosos

(columnares> ,

arenas.

con orientaci6n hacia el S y
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215-222

222-242

242

243-244

245-276

277

278-336

171-215 : Lateralmente presenta travertino de

estructura filiforme con numerosas

ramificaciones. Tiene continuidad en la secci6n

191-203 J 49-51. Presenta una pendiente S.

Arenas.

Travertino de estructura longitudinal, de diámetro

menor de 0.5 mm., orientaci6n N-S, pendiente S.

Lateralmente se pierde en ambas direcciones y se

transforma en una interestratificaci6n de arenas

y travertinos.

Cicatriz.

Nivel arqueol6gico.

Plataforma de travertino sin continuidad lateral.

Contiene estructuras longitudinales de diversas

facies.

Cicatriz. Se correlaciona con 263 ML-52.

una pendiente N muy pronunciada.

Presenta

Bolsada de materiales diversos.

278-296 : Nivel de arenas, oncolitos y fragmentos
de travertino.

297 Nivel arqueol6gico.

298-302 : Nivel de lavado compuesto por oncolitos

y arenas, muy sueltos.

302-336 : Nivel de arenas, oncolitos y fragmentos
de travertino.
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277-310 : Travertino de estructura filiforme con

ramificaciones. Se correlaciona con 263-293 ML 52.

Aparece lateralmente.

310-326 : Travertino de estructura longitudinal,
de diámetro menor de 0.3 mm. ,presenta pendiente N

326-336 : Travertino de estructura filiforme con

ramificaciones.Se correlaciona con 292-293 ML 52.

Tomada muetra nüm. 36 para dataciOn por Uranio

Torio.

337 Cicatriz.

338- ? Plataforma de travertino con continuidad lateral.

Presenta estructura filiforme con ramificaciones

muy compactas y homogéneas. Contiene bolsadas

fuera de la columna.

Las dataciones efectuadas de esta secciOn son:

I MUESTRA I REF.LAB I SECCION I PROF.REAL I DATACION

36 87-59 � 52 I -310 -326 I 47.4 +/-2.5
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Fig. 41.- CorrelaciOn estratigrAfica

entre las secciones MJ 52 Y XL 52
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SECCION

164-174

174-223

MI. 52 (Pig. 41>

Nivel de oncolitos de diversos tamaftos, apenas es

visible en la estratigraf1a. Se corresponde a un

nivel de lavado.

Paquete donde se interestratifican arenas con

oncolitos y travertinos. Se correlaciona con 222-

242 MJ-52.

204-214 : Travertino de estructura longitudinal
con un di�metro menor de 0.5 mm., presenta
orientaciOn y pendiente N.

214-223 Nivel de arenas.

224 Nivel arqueolOgico. Se correlaciona con 243-244

MJ-52.

225-228

228-244

244-262

262-263

Travertino filiforme conde estructura

ramificaciones.

Nivel de arenas con oncolitos y elementos

detr1ticos.

Plataforma de travertino con diversas facies

Estructura longitudinal con di�metro menor de 3 mm

sin orientaciOn.

Estructura filamentosa (columnar), con pendiente N

Estructura filiforme con ramificaciones, sin

orientaciOn. haciaLateralmente el N se

transforma en una cufta de arenas.

Nivel arqueolOgico.
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•
263-264 Cicatriz.

264-293 Plataforma de travertino con diversas facies

264-284 : Travertino de estructura filiforme con

ramificaciones, sin orientaciOn

cavernoso. Se presenta con

y con aspecto
un diámetro

milimétrico

calcárea.

recubierto

Se tomO la

de una

muestra

gruesa

nüm. 37

capa

para

dataciOn por Uranio-Torio.

284-292 : Travertino de estructura longitudinal de

diámetro menor de 0.5 mm. Se correlaciona con

277-337 XJ 52.

292-293 : Travertino de estructura filiforme con

ramificaciones, sin orientaciOn.

249 Cicatriz.

295-7 Plataforma de travertino con continuidad a 10 largo
de la secciOn, de estructura filiforme y aspecto
cavernoso. Pendiente SE.

Las dataciones efectuadas de este nivel son:

I MUESTRA I REF.LAB I SECCION I PROF.REAL I DATACION

37 87-56 ML 52 I -264 -284 I 46.3 +/-2.4

144



lV.2.3.4. Ccnjuntc IV al X

En el CDnjuntD IV dDminan lDs fragmentDs de descamación de

la pared del abrigD, diferenciándDse nueve niveles en base a

lDs elementDs detr1ticDs D a la matriz que lDs envuelve.

El limite superiDr está marcadD pDr el nivel arqueDlógicD
(CDnjuntD 111 Nivel 19.0.).

Tras una ruptura

pDr el CDnjuntD

muy marcada

111 Nivel

en la sedimientación, definida

2.0. que cDrrespDnde a un

travertinD karstificadD CDn cDntinuidad en las secciDnes,

que se asemeja a una capa estalagm1tica, vemos CDmo su

limite inferiDr se caracteriza pDr unas fDrmaciDnes de

travertinD lDngitudinal muy espDnjDsD (CDnjuntD IV Nivel

3. O. )

LDs cDnjuntDs V y VI apenas pDseen elementDs

la alternancia entre niveles

descamaciDnes que pDdemos ver

diferenciadDres, si nD es

de nódulDs, de travertinD

en la secuencia.

pDr

y de

El limite inferiDr es una fDrmación travert1nica de gran

pDtencia (CDnjuntD VI Nivel 6.).

El CDnjuntD VII se inicia tras la fDrmación travert1nica

del CDnjuntD VI Nivel 6.3., lD cDnfDrman trece niveles

caracterizadDs pDr una alternancia de DncDlitDs y

de distintas facies CDn algunDsfDrmaciDnes travertinicas

niveles arqueDlógicDs lDcalizadDs en sección.

El CDnjuntD VIII se caracteriza pDr ser una fDrmación

travertinica de gran pDtencia,
descritas en el CDnjuntD 111.

semejante a las platafDrmas
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ambos, se

carbonatados

caracterizan por

con distintas

una alternancia

frecuencias de

de niveles

elementos

Los Conjuntos IX y X apenas presentan diferencias entre

detr1ticos o con fracciones finas distintas en sus matrices.

De ambos se ha de remarcar la horizontalidad que adquieren
los niveles conforme nos acercamos a la base del sondeo.

IV.3. CORRELACIONES ESTRATIGRAFICAS.

1V.3.1.- C1NGLES DEL CAPELLO.

Si analizamos globalmente las secuencias estratigraficas
de los lugares de ocupaci6n de los Cingles del Capel16, a

nivel de materiales que conforman su secuencia, hemos

podido observar la siguiente dinámica (Fig. 42).

I A8�'IC ROí1ANI ÁE:�'IC C¡JN�·AGRACIO AE:RIC AGUr

CONJ. CONJ. CONJ.

I ARCILLAS I A� �·LI A�tl'l-.L. _ .....

LINOS t.mos

11 TRAI,}ERTINOS 11 TRAIJERTINOS II TRA'JEr.·TINOS
ARENAS ARENA�· A�'EN' e.. H ...

III DESCAMACIONES III DESCAMACIONES
CAlDAS BLOQUES ., CAlDAS BLCII;¡UES·

., ROCA MADRE·

x if?Al)ERTINOS .,
·

Fig. 42.- Dinámica global de las correlaciones

estratigráficas.
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En el Abric Roman1 y de la Consagració el Conjunto 1

formado por arcillas y limos aparece de forma muy clara, en

ambos configura la parte superior de la secuencia y contiene

las industrias del paleo11tico superior. En el Abric Agut
no existe dicho paquete probablemente debido a los fenómenos

erosivos que ha sufrido, o a las condiciones particulares

que presenta su localización en la Cinglera.

Las dataciones radiométricas, (Bischoff et alii, 1988),

efectuadas han permitido contrastar dicha hipótesis. Para el

Abric de la Consagració tenemos datado el Conjunto 1 nivel

1.0. en 10,2 Kyr B.P. y el Conjunto 11 nivel 8.2. con 41,0

Kyr B.P., si tenemos en cuenta que en la continuidad del

Conjunto 11, que se puede seguir lateralmente, han sido

datadas las muestras AC-4 en 49,6 y AC-5 en 53,1 Kyr B.P.,

vemos que no existen contradicciones en la correlación

estratigráfica que planteamos para la secuencia general del

Capelló.

Del Abric Roman1 se ha datado su parte más superior,
sección R49 nüm. 100, base del Conjunto 1, y vemos como a

ésta le corresponde una datación de 41,0 Kyr B.P ..

Por lo tanto tenemos el primer Conjunto datado por su parte

superior e inferior (Fig. 43), perfectamente encuadrado en

la escala temporal, por lo que inferimos que todos los

niveles arqueológicos documentados en la Consagració

corresponden a la secuencia del paleo11tico superior.

El Conjunto 11, se documenta en los tres yacimientos, y se

caracteriza por una alternancia o intercalación de

formaciones travert1nicas y arenas calcáreas. En el Abric de

la Consagració dicho Conjunto constituye su parte inferior,

actualmente visible.
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Del Conjunto 11 nivel 1.4. la muestra nümero 50 nos

aproxima a una cronolog1a radiométrica de 44.9 Kyr BP.

Este punto de referencia nos sirve tanto para este nivel

como para el Conjunto 111 nivel 1.0 ..

El Conjunto 111, constitu1do por paquetes de descamaciones

y caidas de bloques, se documenta tanto en el Abric Roman1

como en el Agut, en este ültimo constituye la base de la

cavidad, ya que tras él no existe mAs que la roca madre.

Las dataciones radiométricas para los Conjuntos 11 y 111,

en la secci6n R49 nüm. 105 y Pozo 1 nüm. 52, abarcan desde

43,8 Kyr B.P. hasta 50,0 Kyr B.P., pero ello lo analizaremos

más detalladamente al hablar de las correlaciones en el

Conjunto 111.

La continuaci6n de la secuencia estratigráfica, ünicamente

está documentada en el Abric Roman!, donde se han llegado a

diferenciar un total de 10 Conjuntos estratigráficos, y cuya

correlaci6n con el resto de cavidades de la Cinglera es

imposible por el momento, ya que ésta no presenta secuencias

visibles, ni se han podido prácticar sondeos en zonas

concretas.

lV.3.2.- ABRIC ROMANl - Conjunto 111-.

De los tres lugares de ocupaci6n que analizamos, ünicamente

el Abric Roman!, y más concretamente el Conjunto 111, del

mismo, nos ha permitido la correlaci6n estratigráfica entre

las 13 secciones de que disponemos, la dataci6n por medio

del Uranio-Torio de las mismas ha permitido tener la

dimensi6n crono-estratigráfica.
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El Conjunto 111 Nivel 1.0., es conocido en la bibliograf1a
con el nombre de Capa 9 Se trata de una ruptura
a nivel sedimentológico muy marcada, hasta el punto que los

resultados sedimento lógicos que da son los Unicos

diferenciados de toda la secuencia.

Las calcimetr1as son un buen ejemplo de ello, en toda la

secuencia del abrigo dan como resultado un componenete en

Co3Ca muy alto, que oscila entre 80 y 99 %, siendo este

nivel el Unico cuyo porcentaje es inferior,

65%.

no superando el

Se localiza en todo el abrigo, y est4 compuesto por

arcillas y limos de color marrón, su espesor es variable y

contiene una unidad arqueológica que analizaremos

posteriormente .

. Conjunto 111 nivel 2.1.10., 111-2.2.2. Y 111-2.2.3 ..

Tras el Conjunto 111 nivel 1.0. aparece otra pauta que se

repite en la zona Este y nos ha permitido encuadrar los

suelos de ocupación 2.1.6., 2.1.8. Y 2.2.5.

Esta pauta consta de tres plataformas que se caracterizan

por (Sección E-W M58-60 Fig. 44) :

1. - Conjunto 111 nivel 2.1. 10.: Formada por t r-aver-t t nc de

estructura filamentosa, de aspecto homogéneo, as1 como por

travertino longitudinal de 1 a 2 mm. de di4metro.

2.- Conjunto 111 nivel 2.2.2.: Presenta tres facies que la

identifican, en la parte superior una cicatriz que la pone

en contacto con la plataforma anterior; en su parte media

presenta travertino de estructura longitudinal de pequeno
tamano con ramificaciones y en posición an4rquica; la parte
inferior es mucho m4s compacta y no presenta ramificaciones.
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3.- Conjunto 111 nivel 2.2.3.: Formada por travertinos de

estructura longitudinal de unos 5 mm. de di�metro, sin

orientaciOn clara, presenta a�gun negativo vegetal (hojas).

Como podemos ver en la fig. 44, las plataformas tienen una

delineaciOn irregular favoreciendo la formaciOn de bolsadas

de arenas con elementos detriticos, el contacto entre ellas

es muy claro y est� definido por cicatrices muy marcadas.

Son estos espacios vacios que crean, los que se rellenan

de sedimentos finos, las �reas que utilizan las comunidades

prehistOricas para vivir, es por ello que es tan importante
conocer la din�mica de las plataformas, ya que nos est�n

indicando los paleosuelos de h�bitat.

Esta primera pauta se ha podido reseguir y correlacionar en

cuatro secciones: PM-56 , M53-55 , MJ 52 Y R54-55 (Fig 44).

Alli vemos como los suelos de ocupaciOn 111-216 y 111-218

est�n englobados en un nivel de arenas y oncolitos. En todas

las secciones que se documenta dicho paquete ha aparecido

registro fOsil, ello nos est� indicando que probablemente se

trata de una gran bolsada o irregularidad del terreno, que

discurre por encima de la plataforma que forma el Conjunto

111 nivel 2.1.10. regularizando la delineaciOn horizontal

de la misma, a la vez que delimitando la ocupaciOn, ya que

como veremos posteriormente, el abrigo se ocupa de forma

parcial en algunas de sus unidades arqueolOgicas.

•
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No existen dataciones radiométricas para esta pauta, si

bien queda datada en referencia a su limite inferior en 46,0

Kyr B.P. ( PM-56 nUmo 33 y R54-55 nUmo 29) y al superior en

referencia al Conjunto 11 nivel 1.4. datado en 45.6 Kyr.
B.P. (R49 nUmo 12) y 44,4 Kyr. B.P. (R49 nUmo 103), y que le

damos una media de 45,0 Kyr B.P ..



Asf pues con un margen de oscilaci6n de unos mil afios ,

podemos posicionar cronol6gicamente las ocupaciones 111-

1.0.; 111-2.1.6., 111-2.1.8. Y 111-2.2.5. en 45.000 afios

E.P ..

. Conjunto 111 nivel 2.3., 111-2.4. Y 111-3.0.:

Esta nueva pauta se localiza en todas las secciones del

abrigo y esta definida por tres facies de travertino

diferenciados, cuyo espesor y topograffa es muy variable,

siempre en funci6n de la proximidad o lejan1a de la pared
del abrigo:

111-2.3. Travertino filiforme con ramificaciones.

111-2.4. Travertino longitudinal.
111-3.0. Travertino filiforme con ramificaciones.

Su limite superior estA definido

arqueol6gica, Conjunto 111 nivel 2.2.1.,

limite inferior, Conjunto 111 nivel 4.0 ..

por una unidad

Una descripci6n mAs detallada de la misma la podemos ver en

las secciones del Conjunto 111.

al igual que su

Las dataciones rad10métricas obtenidas son:

1 R54-551 M53-55 1 PM-56 1 R43 1 MJ-52 1 ML-52 1

jlII-2.3·1 46,5 47,2 46,9 46,3

1 111 -2.4. 1 48,0 47,4

1 1
1111-3.0.1 49.2 1 49,3 1
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Como vemos nos estamos moviendo constantemente en un margen

crono16gico muy pequefio, por lo que es normal que se solapen
las dataciones, a pesar de ello no existen graves

contradicciones en la plataforma que hemos analizado.

El Conjunto 111 nivel 2.2.5. estA datado en referencia a

sus lfmites superior en 45,1 (PM-56 nUm 33) e inferior en

47,2 (PM-56 nUmo 45b).

Al inicio de la formaci6n del Conjunto 111 nivel 3.0., o de

forma contemporAnea, se documenta una fuerte caida de

bloques de la cornisa del abrigo, ello se puede ver en

varias secciones del Pozo 11. En el resto de la secuencia

no podemos afirmar que existan más desprendimientos ya que

se confunden con las formaciones travertinicas si no se

dispone de amplias secciones para su anAlisis.

IV.3.3. Sfntesis.

El anAlisis de la secuencia del Pozo 1 se puede encontrar

en el Anexo 1, a nivel de dataciones radiométricas del mismo

(Bischoff,J. et alii. 1988) vemos como su inicio se enmarca

hacia los 50,0 B.P. Y la base actual en 60,0 B.P. (Fig. 45).

El ritmo de sedimentaci6n sigue

parte superior del abrigo,

la misma dinámica

es muy rápido,

que en la

quedando

registrados en un corto periodo de tiempo una gran cantidad
I

de fen6menos del Cuaternario.

A lo largo de toda la secuencia se intercalan numerosas

unidades arqeo16gicas. Todas aquellas que han sido excavadas

en los Ultimos anos serAn analizadas posteriormente.
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Las dataciones obtenidas para el Pozo 1,

siguientes :

son las

1 MUESTRA 1 REF.LAB 1 SECClON 1 PROF.REAL 1 DATACION

52 87- 3 POZO 1 -520 -540 50.0 +/-1.6

52 87-16 POZO 1 -520 -540 50.8 +/-0.8

PR-3 86-58f POZO 1 -650 -660 52.0 +/-1. 2

PR-3 87-10f POZO 1 -650 -660 53.0 +/-0.8

PR-3 87-128 POZO 1 -685 -690 51. 9 +/-1.6

53 87- 4f POZO 1 -685 -690 52.2 +/-3.5

54 87-17f POZO 1 -820 54.1 +/-1. 6

54 87- 5f POZO 1 -820 54.9 +/-1. 7

55 87-131 POZO 1 -1010 53.4 +/-1. 6

55 86-65f POZO 1 -1010 ·58.5 +/-2.6 55,0

PR-13 87-129 POZO 1 1-1155 -11601 54.5 +/-1.7

PR-13 87-11f POZO 1 1-1155 -11601 55.5 +/-1.7

PR-13 86-57f POZO 1 1-1155 -11601 60.6 +/-1. 7

PR-14 86-51f POZO 1 1-1180 -11901 57.2 +/-0.8

PR-14 87-12f POZO 1 1-1180 -11901 59.6 +/-1. 7
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1 MUESTRA 1 REF.LAB 1 SECCION 1 PROF.REAL DATACION

PR-14 1 87-130 POZO 1 1-1180 -11901 59. O +/-1. 7

56 <*>1 87-132 POZO 1 -1240 59. O +/-1. 7

56 <*> 1 86-67f POZO 1 -1240 63.2 +/-0.9 61.0

57<**>1 87-62 POZO 1 -1240 61. 3 +/-2.6 58.0

57<**>1 87-63 POZO 1 -1240 62.5 +/-2.6 59.6

1 57<**>1 86-63f 1 POZO 1 -1240 1 63.3 +/-1. 8 60.1 1

<*> La muestra nümero 56 estA tomada del suelo de la mina.

<**> La muestra nümero 57 estA tomada de la pared Norte del

fondo de la mina.

Si lo encuadramos en un marco radiométrico mAs amplio y lo

posicionamos en las curvas isotOpicas de 018 <Martinson.D.G.

1987>. vemos como abarca la mitad del estadio isotOpico 3 e

inicio del 4 <Fig. 46>.

Por tanto nos estamos moviendo entre el interestadio

Hengelo y Xoershoofd. El primero de ellos estA datado en

Holanda desde 38.7 +/-0.4 hasta 36.6 +/-0.6 B.P. <Van der

Hammen

<Bloom

et al..1967>;

et al. .1974>

este mismo periodo en

se data en 42.0

Nueva

correspondiendo con las zonas polinicas 15 y

Grande Pile.

+/-3

16

Guinea

B. P .•

de la
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Al episodio Moershoofd en el sondeo KET 8004 llevado a

cabo en el mar Tirreno y con una localizaciOn de 39° 40,1'

N, le corresponde una cronolog1a que 'oscila entre 62,3 +/-

2.2 E.P. en su base hasta 44.4 +/- 2.2 E.P. Kyr. E.P.

(Paterne,M.,1986). Estos datos coinciden con las edades

continentales que se atribuyen a

inicia en 62.0 y finaliza en 47 Kyr.
(Woilard y Mook,1982).

este episodio que se

E.P. en la Grande Pile

As1 pues el Abric Roman1 tiene documentadas estas dos

pulsaciones c�lidas que se intercalan con otras fr1as:

IConjunto 1 Hengelo Limas y Arcillas C&lido

IConjunto 11 Travertinos y Arenas Húmedo

IConjunto 111 a XI I Moershoofd I Travertinos y Arenas I C�lido I

"
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Fig. 46.- Estadios isotOpicos.
(Paterne et alii, 1986)
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V.- ABRIC ROMANI
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V.1.- SUELOS DE OCUPACION y NIVELES ARQUEOLOGICOS.

El interés por los suelos de hAbitat o de ocupaci6n se

manifiesta por primera vez de forma más bien anecdÓtica a

finales del siglo pasado, estimulado por la interpretaci6n
de los fen6menos arqueo16gicos en base a las analog1as

etnogr6ficas (W.Smith, 1894). Pero es evidente que ello no

va acompaftado por los métodos y las técnicas de excavaci6n

adecuadas.

Es a partir de los aftas 40, y bAsicamente en Africa, cuando

aparece el interés sistemático por el estudio de los suelos

de hAbitat, desarrollAndose técnicas de excavaci6n adecuadas

(Leakey en Olorgesailie, 1943).

En 1954 Meroc y Laplace, publican un método que denominan

"Principios de la técnica de excavaci6n", basado en las

coordenadas cartesianas. Con ello se sitüa en un espacio a

tres dimensiones el registro arqueo16gico, por lo que ya es

posible llevar a cabo distribuciones espaciales con un

cierto método, as! como diferenciar diversos suelos de

ocupaci6n. Un ejemplo de ello lo tenemos en Brezillon y

Leroi-Gourhan

Pincevent.

en los yacimientos de Arcy-sur-Cure y

Una diferenciaci6n entre suelo de ocupaci6n y

arqueo16gico, la estableci6 F. Bordes (Bordes, 1975):

nivel

Suelo de ocupaci6n:

"Une surface reconnaissable sur laquelle a vécu

l�homme paléolithique pendant un laps de temps
suffisamment court pour

déduire de la position des

qu�on puisse espérer

vestiges quelque chose

au sujet de ses activités."(Bordes,1975 pp. 139).
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Nivel arqueo16gico:

"Est le résultat de l�entassement d�elements

naturels et des restes d�activite humaine sur une

épaiseur variable." (Bordes,1975,pp.139>

Asi pues, vemos que el espesor, producto de la din&mica

natural y la antr6pica, y el tiempo, son los elementos que

nos sirven para discernir entre un suelo de ocupaci6n y un

nivel arqueo16gico. La repartici6n horizontal de los

objetos, entre una determinada profundidad o espesor, nos

ir& dando los diferentes suelos de ocupaci6n.

EstA visi6n es calificada de "pompeyana" por J. Ph. Rigaud
(1976>, pero ha sido y es seguida por gran parte de los

prehistoriadores.

La influencia etnogrAfica, con

explicito, también se ha dejado

o sin

sentir

reconocimiento

en numerosos

trabajos, entre los cuales tenemos a Leroi-Gourhan y M.

Brezillon (1972>, que no hablan de suelos de ocupaci6n ni de

nivel arqueo16gico, sino de estructuras, definiendo varios

tipos. En esta corriente podemos incluir a investigadores
como Rigaud (1976>, H. de Lumley y Bonne (1976>, Gaussen

(1976> y Corch6n (1982>.

Evidentemente es un

realidad, ya que el

planteamiento muy

método de trabajo

simplificado de la

no podemos crearlo en

base a las diferentes interrelaciones de las observaciones

que hayamos podido visualizar o imaginar que existen en el

proceso hist6rico, sino que hemos de plantearnos a priori
unas condiciones bAsicas y necesarias para poder hablar de

suelo de ocupaci6n.
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Asi en el trabajo realizado en el yacimiento de Sota Palou

(C.R.P.E.S., 1985>, se plantea el problema de la existencia

de un suelo de

de delimitar

ocupaci6n como consecuencia de "la

dins d-una estrategia un conjunt

necesitat

d-objectes

suposadament sincrOnics a una escala de temps generalment
curta pero que mai no es defineix, a f1 i efecte de poder
estudiar les seves interrelacions" (C.R.P.E.S., 1985, pp. 56>.

En esta definiciOn se subraya el papel de una de las

variables subyacentes del problema real, que es el de la

escala temporal. As1 el enfoque de F. Bordes va dirigido
hacia unidades temporales de corta duraciOn, ya que si es de

larga las zonas de actividades se pueden haber visto

desplazadas (Bordes, 1975>.

Nosotros en este trabajo planteamos que de entrada el

problema de la escala temporal es irresoluble, ya que no

tenemos sistemas de control real sobre ella. No sabemos si

una ocupaciOn dura un d1a o un mes, si es continua o

discontinua, por lo que consideramos mucho más vAlido

considerar "a tots els vestigis arqueolOgics com a

contemporanis dins d-un mateix moment evolutiu histOric

(C.R.P.E.S., 1985, pp.56>.

"

Esto implica que el suelo de ocupaci6n ha de ser tratado

como una unidad representativa de un periodo temporal

homogéneo que explicita la intervenciOn consciente de una

sociedad sobre el medio Y cuyo registro fOsil puede
reflejar o no,

temporal.

el grado de intervenciOn dentro de la escala

Otros autores como P. Villa, han definido con mayor

precisi6n dichas condiciones, asi el suelo de ecupaciOn

requiere no sOlo escasa potencia, sine que además ha de

estar bien identificado a nivel estratigréfico, el.material

no ha de estar ni rodado ni desplazado, y su cerrelaci6n en

el propio suele viene dada por los remontajes que puedan
obtenerse. El nivel arqueelegiee presenta una potencia
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variable, tratAndose normalmente de paquetes arqueolOgicos
en los que la distribuciOn de los objetos es homogénea en

todo su espesor, no pudiéndose diferenciar ni hiatus, ni

rupturas en el mismo. Los remontajes se consiguen en los

dos planos <Villa,1976>.

Conjuntamente al planteamiento de suelo de ocupaciOn se

asocia el concepto de estructura, ya que generalmente se

admite que los diferentes procesos de trabajo dejan una

evidencia arqueolOgica, siendo el anAlisis de las

concentraciones y dispersiones del registro fOsil una parte

importante del estudio y delimitaciOn del mismo.

Tanto los suelos de ocupaciOn como los niveles

arqueolOgicos pueden presentar estructuras, siendo de

distinta interpretaciOn en sus distribuciones.

El concepto de estructura ha sido trabajado en varios

articulos <Carbonell et alii, 1983; AA.VV., 1983;1986>, y

queda limitado a la categoria interzonal, es decir, el

espacio fisico es restringido al lugar de ocupaciOn.

Se entiende por estructura a la asociaciOn significativa de

elementos del registro fOsil. Hablaremos de estructura de

combustiOn cuando se asocien cenizas o fragmentos de carbOn,

alteraciones térmicas, intrusiones antrOpicas de transporte

<piedras> o de transformaciOn <agujeros>, plaquetas, etc ..

Todos o parte de estos elementos asociados a un mismo

espacio y en un mismo contexto nos permiten plantearnos la

existencia de una estructura de combustiOn.

Son las estructuras las unidades que polarizan parte de las

actividades socio-econOmicas de las comunidades

prehistOricas, y a su vez el centro que dinamiza la

excavaciOn en extensiOn.
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Es por ello que en un nivel arqueolOgico primaremos los

procesos tecno16gicos y su evoluci6n en conjunto, pasando a

un segundo plano las distribuciones espaciales. En los

suelos de ocupaciOn tanto uno como otro poseen igual

significaciOn.

Se puede asimilar el concepto de suelo de ocupación al de

momento hist6rico (AA. VV. , 1985>, en un sentido sincrOnico a

nivel espacial y temporal, mientras que en los niveles

arqueo16gicos, podemos conocer a grandes rasgos los procesos

hist6ricos.

En s1ntesis propondr1amos los siguientes
elementos utilizados:

puntos como

1.- Deben conocerse los ritmos de sedimentaciOn del paquete

estratigráfico mediante dataciones radiométricas, ya que es

un factor que si bien no interviene de forma directa en el

espesor que presenta el registro, al no ser lo bastante

preciso para establecer sincronicidades, si que nos encuadra

la escala temporal de la cadena operativa que se analiza.

2.- Excavaci6n en extensiOn, que consiste en intervenir

sobre el objeto de estudio de forma sincrOnica. Necesita de

una técnica adecuada, es decir, cualquier método que nos

permita localizar en tres dimensiones el registro

arqueo16gico, y de un planteamiento hipotético en el que la

asociación de elementos configuran las estructuras, y es a

partir de ellas desde donde se ordenan y jerarquizan las

diversas actividades de las comunidades prehistóricas.

As1 pues, una vez conocido el ritmo de sedimentación, y con

una carga hipotética maximal, el trabajo de campo irá

diversificando las hipótesis y resituándolas con el registro
observable, pudiendo diferenciar entre suelos de ocupación y

niveles arqueológicos.
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Tanto en uno como en otro han podido darse fenómenos de

superposición de las diversas �reas de actividad, o de

diversificación de las mismas. Igualmente pueden haber

afectado las alteraciones o remociones secundarias que han

podido o no modificar la dispersión del registro, tales como

peso del sedimento, erosión, percolación de objetos, acción

de animales como el conejo, el oso, la hiena, etc., e

incluso el propio ser humano con la transformación del

espacio que constantemente efectúa (Villa,1982¡Wood W-R et

alii,1979>.

En el Abric Roman1 se ha podido analizar el registro fósil

en base a su disposición en el espacio, es decir, en los

planos horizontal, transversal y sagital. El análisis

estad1stico, as1 como

permitido detectar

la visualización de las mismas nos ha

la presencia de asociaciones

significativas de elementos, que a su vez nos van

interpretar las potenciales actividades, para

a ayudar a

as1 poder

aproximarnos al conocimiento de las relaciones sociales que

se establecen en las comunidades prehistóricas del

Pleistoceno Superior en Catalunya.

Las excavaciones siste�ticas llevadas a cabo desde 1984 en

el Abric Roman1 nos han permitido diferenciar las siguientes
unidades arqueológicas (Figs. 68 y 69> :

166



AIIIC IOMANI S,cc, SI9, ( 8 - 1118 )

..... '" • 111).\ l.
o' "',1",''''-:·',:4,'' t11-2.L!.

.
__

, .. " '
ti -, r' .. " ..��, ,U-J.'.l

"�" I.�."
r. "

'
.. ,1\ ' "

.1...' ,

jiIiro, • '. '�""'l.¡wo¡¡l,,:,.,, 111-1.0.
N, ," I

,rÓ,
1 ti '

I
" .� I

,
'

1118

" "1', r."
,"

lit·!.!'!

-2588
49 L 49 H 49 O 49 P

Fig. 68.-

49 Q 49 R49 "

ABRIC ROMAHI Secc, Sag, ( 9 - 1899 )

, '" .'
, 11I-Z.I.I,

1 1'" I _lI-_I,t.1

...t(.,
, 1,' I

,.

11-\.1.0

" '

, 'h��"_L_I�;�':
'

, , .... "',, .�;'J""'I<\':, .r, U!·l.0,O " • "f"."" '

I' ,

p' • "

,
,

49 S

1.

-3&
58 J 58 X 58 L 58 " 58 H 58 O 58 P

Fig. 69.-

167

58 Q



Conj. Nivel Profundidad Número Escala

Aproximada Elementos CronoHigica

1 5.0.0. -700(N60) 8 39,2 B.P.

I I 1.0.1. -2000(58) -500(Q49) 607

I I 1.1.0. -100(P58) TRAV 107

43,4 B.P.

I I 1. 4. O. TRAV TRAV

44,9 B. P.
III 1. O. O. 1700(P58) 1000(Q49) 2433

I I I 2.1.6. 2650(J58) 1350(M54) 476

I I I 2.1.8. 2700(J58) 1400(M49) 1141

III 2.1.9. ? 1980(Q49) 139

I I I 2.2.5. 2830(L54) ? 108 45,1 B.P.

La profundidad a que discurre una misma unidad arqueológica

es variable ya

otro lado del

que aparecen desniveles importantes de uno a

abrigo. El origen de los mismos se ha de

buscar en la morfolog1a irregular que dan las formaciones

travert1nicas, por ello hemos tomado como referencia para su

descripción general las secciones sagitales 49 y 58, en las

cuales apararecen representadas todas las unidades a

excepción del Conjunto 1 nivel 5.0.0. que únicamente se

documenta en una reducida zona del cuadro N-60.

Hemos de remarcar que el desnivel que se observa entre las

distintas unidades arqueológicas no afecta a la cronolog1a,

ya que las formaciones travert1nicas, básicamente

plataformas, se han podido correlacionar como ya hemos

visto a nivel micro-estratigráfico y datar en distintos

puntos del abrigo.
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Si relacionamos la cronolog!a con la profundidad en

referencia a un plano -0-, podremos
de sedimentaciOn, que en el Abric

que estamos analizando es de 3,5

obtener el ritmo teOrico

Roman! y los conjuntos

mts. en 5.700 afios,

obteniendo un valor medio de 0.614 eros. por afio.

El ünico yacimiento que posee una secuencia datada por el

método de termoluminiscencia es "Le Moustier" (Dordogne,
Francia) (Valladas, 1986). En una potencia estratigráfica de

unos 3 mts.,

añoe , que

corresponde

va

se documenta una escala cronológica de 15.000

desde 40,0 a 56,0 B.P. Y por tanto le

un ritmo de sedimentación de 0.02 eros. por afio.

Si comparamos ambos yacimientos, vemos como el Abric

Roman! tiene un ritmo teOrico de sedimentaciOn mucho más

r!!i.pido, cuatro veces mayor que el de "Le Moustier".

Si bien ya conocemos uno de los elementos previos a fin

de discernir entre los suelos de ocupaciOn y los niveles

arqueológicos, ello no es posible en la mayor parte de

yacimientos ya que apenas se disponen de series

estratigráficas datadas con métodos radiométricos.

El otro elemento viene dado por el trabajo de campo. ¡;ste

se llevO a cabo bajO los criterios de excavación en

extensión y con un planteamiento hipotético maximal, si bien

hemos de sefialar que de las unidades arqueolOgicas situadas

por encima del Conjunto 111 nivel 1.0.0., ünicamente

quedaban por excavar zonas marginales del abrigo,
concretamente los testimonios 1,2 y 3, que es de donde se ha

obtenido la mayor información. (Fig. 70).

Sin olvidar las limitaciones que nos impone el estado en

que se encontraba el Abric Roman! al inicio de nuestros

trabajos, iremos describiendo y caracterizando cada una de

las unidades arqueolOgicas.
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1.- Conjunto Como ya hemos indicado1 nivel 5.0.0.:

anteriormente apareciO de forma absolutamente testimonial,

concretamente en el cuadro N-60 del testimonio -3-. De él se

han coordenado todos ellosúnicamente 8 objetos,

correspondientes a la categor1a de restos Oseas.

2.- Conjunto 11 nivel 1.0.1.: Se puede observar tanto en la

Fig. 68 como en la 69, ocupando una Area restringida de los

testimonios 2 y 3, por lo tanto posee id6nticas limitaciones

que el anterior.

La categor1a dominante en el registro fOsil son los restos

Oseas que representan el 52% del total del material, le

siguen las bases positivas fracturadas (BPF) y bases

positivas (BP) con un 19% y un 13% respectivamente. El

resto carecen de significaciOn.
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A pesar

parte de

de que el nümero de elementos es elevado,

este material corresponde al cuadro N43

la mayor

(Fig. 71),

donde una diaclasa que presenta el travertino se hab1a

rellenado de material arqueol6gico. Es por ello que no lo

analizaremos de forma exhaustiva ya que dicho material puede

corresponder a distintas fases, distanciadas

crono16gicamente.

3.- Conjunto 11 nivel 1.1.0.: Se trata de un nivel

arqueo16gico en posici6n secundaria,

secci6n de la fig. 69, si bien en la

que-se documenta en la

zona del testimonio -2-

presentaba el

registro f6sil

y 73).

micro-relieve, apareciendo colmatados

los pequefios canales y concavidades (Figs.

de

72

fué imposible su excavaci6n, por estar inmerso en una masa

travert1nica de gran dureza. En el �rea excavada del

testimonio -3- se pudo observar como los materiales se

acumulaban y orientaban en funci6n de la pendiente que

Los restos 6seos

correspondiendo
bases positivas

el

representan el

resto de materiales

78% del registro,

fracturadas (15%) Y bases

a las catagor1as

positivas (2%).

En la literatura se le conoce con el nombre de capa -4-, y

se trata por lo que hemos podido ver en la excavaci6n de un

nivel arqueol6gico en posici6n secundaria, probablemente
arrastrado por una ligera corriente de agua, que produjo la

acumulaci6n de los materiales en las irregularidades que

presenta el travertino.
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4.- Conjunto 11 nivel 1.4.0.: se document6 en los

testimonios -2- y -3-, Y era fAcilmente reconocible por

presentar en secci6n una linea de cenizas. Su excavaci6n fué

imposible en el testimonio -2- por estar inmerso en una masa

travert1nica endurecida, ello si se pudo hacer en el

testimonio -3-, documentAndose la ausencia total de objetos

y la constante presencia de la capa de cenizas.

5.- Conjunto 111 nivel 1.0.0.: Aparece
secciones de que se dispone en el abrigo.

en todas las

Se ha podido
excavar en todos los testimonios, as1 como en otras zonas

(M,N-42,43>. Su continuidad se ha documentado en otras Areas

aün no excavadas.

Es el que mayor nümero de objetos ha proporcionado, 2.433,

que representan una densidad muy elevada por cuadros, como

veremos cuando lo analicemos mAs detalladamente. Corresponde
a un nivel arqueo16gico ya que reune gran parte de los

elementos.

6.- Conjunto 111 nivel 2.1.6. y nivel 2.1. 8. : Son los dos

primeros suelos de ocupaci6n que hemos podido documentar, su

amplitud en el plano horizontal ya no se localiza en los

testimonios sino en una parte central y estA mediatizada por

los sondeos de excavaciones antiguas y por el uso del abrigo
como cementerio en época moderna.

7.- Conjunto 111 nivel 2.1.9. y 2.2.5.: Son dos niveles

arqueo16gicos muy semejantes por presentar un idéntico

proceso: ambos presentan un registro f6sil acumulado en

depresiones de tamaffo métrico delimitadas en los bordes por

formaciones travert1nicas y con una matriz de limos muy

homogénea, producto
lleva disueltos

de la decantaci6n de los carbonatos

el agua en Areas cerradas.

que
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El Conjunto 111 nivel 2.1.9. se localiza ünicamente en uno

de los extremos del testimonio -2-, Presenta una fuerte

acumulaciOn de material con una matriz limosa (Fig. 74), En

uno de los lados se pudo delimitar el extremo de la

depresiOn, el otro lado 0,8-50,51 es una zona removida no

pudiéndose constatar su limite, si bien en la secciOn R 54-

55 puede verse una gran bolsada de limos con material

arqueolOgico que probablemente corresponde a la misma unidad

arqueolOgica.

En el registro fOsil dominan los restos

seguido de bases positivas fracturadas

restos de talla con un 17 %.

Oseas con un

con un 26
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Las bases negativas de segunda generación que se documentan

corresponden a cuatro denticulados y un abrupto. Todas ellas

son sobre fragmento. Por otro lado las bases positivas

presentan la misma estructura en su plataforma de percusión:
No Cortical, Plataforma, Unifacetado y Recta.

ABRIC ROMANI I PLANTA "IUIL: 3-225
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Fig. 75.-

El registro óseo del Conjunto 111,

el 80 % del total' y se distribuye
en la figura 75.

nivel 2.2.5 representa
tal y como podemos ver
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La irregularidad
descrito en el

depresiones de

arqueo16gico. En

de las formaciones travert1nicas que hemos

apartado anterior crea unas charcas o

escala métrica donde se documenta material

la unidad que estamos analizando podemos
ver tres pequefias áreas donde aparece registro fósil, as1

como las discontinuidades entre ellas que están marcadas por

masas de travertino.

El que nos planteemos que se trata de una misma unidad

arqueo16gica está avalado por el remontaje de un fragmento
de caliza entre los cuadros L 54 Y M 53.

Esta unidad arqueológica presenta una gran cantidad de

carbones, hecho que nos ha permitido diferenciarla en

secci6n. Una única base negativa de segunda generación que

corresponde a una muesca profunda y un fragmento de

mand1bula de équido es lo que hasta el momento podemos decir

de este nivel arqueo16gico.
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V.2.- CONJUNTO 111, NIVEL 1.0.0.

Este nivel arqueol6gico se documenta en todo el lugar de

ocupaci6n, conocido en la literatura con el nombre de capa

9. Ha sido excavado de forma parcial izada en cada una de las

etapas en que se ha trabajado en el abrigo.

En secci6n este nivel representa un cambio a nivel

sedimento16gico muy marcado, pasando de travertinos y arenas

en el Conjunto 11 a un paquete de arcillas-limos que es el

inicio del Conjunto 111. El espesor del mismo es variable en

las zonas distantes a la pared del abrigo, alcanza hasta un

metro, mientras que en las zonas pr6ximas a la misma posee

de unos 10 a 20 cms. de espesor.

El nivel arqueol6gico se localiza en la parte media del

paquete geol6gico y ha sido siglado como Conjunto 111 nivel

1.0.0 .. Su emplazamiento se puede observar en las diversas

secuencias del apartado estratigrAfico.

Respecto a su dataci6n radiométrica, oscila entre 44.9 Kyr.
BP. del Conjunto 11 nivel 1.4. y 45.3 Kyr. BP. del Conjunto

11 nivel 2.2.3.,

delimitado.

por lo que a nivel crono16gico queda bien
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V.2.1.- PLANTAS Y SECCIONES.

Se han excavado aquellas zonas que quedaban" in situ"

(Fig. 76), que coinciden con los testimonios dejados en las

sucesivas fases de trabajo. Comprenden los cuadros N, Q-60,

56, testimonio -3-, Q, S-50,46, testimonio -2-, R, S-43, 42

testimonio -1-, así como una peque�a área de los cuadros

M,N-45,43 que corresponde a la zona NW del abrigo en la cual

todavía presenta continuidad el nivel arqueolOgico y que

será excavada en prOximas campa�as.

La profundidad media, máxima y mínima por la que discurre

el nivel se puede ver en las tablas adjuntas de valores. De

su análisis se desprende una fuerte pendiente hacia el E,

así entre los testimonios -1- y -2- existe un desnivel real

entre 90 y 100 cms. y del testimonio -2- al -3- el desnivel

es de unos 40 cms aproximadamente hacia el NE, tal y como ya

se había marcado en la fig. 36.

TESTIMONIO
3

Z máxima
Z media
Z mínima

1596
1596
1596

1725 1664 1715
1713 1647 1645
1701 1619 1610

1823 1783 1838 1707
1806 1767 1763 1682

1790 1756 1702 1660

1890 1870 1835 1965 1749
1862 1851 1827 1859 1731
1840 1840 1816 1816 1704

Q

p

O

N

60 59 57 5658
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El testimonio -2-, al haber permanecido tanto tiempo

ningún tipo de protección, ha sufridoexpuesto, sin

numerosos vaciados, sobre todo en las zonas próximas a su

limite, es por ello que su distribuciÓn de materiales está

mediatizada, con numerosos hiatus como el marcado en el

cuadro R 50 (fig. 77), aún asi se observan en él dos

agrupaciones muy marcadas en los cuadros R 49 Y Q 49 (Fig.
78)

TESTIMONIO 2 TESTIMONIO 1

1287 1102
1258 1109 1091
1200 1080

1305 1138 1126 922 -82 -161

1264 1108 1092 887 780 -74 -137
1203 1063 1057 830 75 -133

1249 1070 1035 1007
1212 1057 1019 972
1170 1041 1001 910

284
323 253

231

340 191 Z KA
471 280 163 Z ME

200 128 Z MI

58 45 4244 4350 49 48 47 4657
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En las secciones del testimonio -2- ( figs. 79 Y 80) se

pueden observar los efectos de percolaciOn del registro
fOsil. En todo el paquete sedimentario del conjunto 111,
nivel 1.0. aparecen materiales arqueolOgicos, de forma

aislada y puntual. En secciOn dicho fenOmeno corresponde a

las nubes de puntos que difuminan y resiguen el nivel

arqueolOgico.

La secciOn transversal nos muestra la pendiente que toma el

nivel desde el testimonio -1- (R43) al testimonio -2- (R49)

que es aproximadamente de un metro,

anteriormente.

como ya hemos se�alado

La secciOn sagital presenta una ligera pandiente hacia la

pared del abrigo, fen6meno que ha favorecido su

conservaciOn.

ABRIC IOMANI 111/111 Sfcc, r,¡ns, ( I - 1111 )
111

., ....
'

·

....�,I'-' '''',
, ,;

. , ,' .
.

.

.
.

143R 5 14' 148 141 146 145 144

Fig. 79.-
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tille IOMANI 111/188 Stcc, s¡" ( I . 1111 )

49P 49 R 49 S 49 U 49 U49 T
Fig. 80.-

La proyecciOn de las secciones en el plano transversal y

sagital, se ha efectuado del total de la superficie, es

decir, todo un metro cuadrado sobre uno de sus lados, ello

distorsiona bastante el espesor del nivel arqueolOgico que

en este punto oscila entre 8 y 3 cms. segün el cuadro que

analizamos.

El área M,N-43,44 y R,S- 42,43, poseen una densidad media

de materiales pero con idénticas caracter1sticas que para el

testimonio -2-.
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La zona donde mayor extensiOn de este nivel arqueolOgico,

se pudo excavar es la del testimonio -3- (fig. 81). En él se

ven dos areas muy marcadas por la densidad del registro

fOsil : la zona de menor densidad se explica porque todavia

quedan por excavar algunos cuadros y por la presencia de un

gran bloque cuyo centro se localizaba en cuadro N 57 Y que

ya estaba cuando se llevO a término la ocupaciOn. La zona

que presenta una densidad alta muestra tres

marcadas en los cuadros P57, 057 Y N59

agrupaciones
todas ellas

muy

se

corresponden con estructuras de combustiOn que se analizarán

posteriormente.

En esta zona el espesor del nivel varia entre 3 y 5 eme. y

en las estructuras varia de 10 a 15 eme.

ABRle ROMANI 111/111 StCC, T�ans, ( 188 - 288 )
188

." ". ,'''01,.,., I
,

'

\ ..

P '1 P 59 P 58 P 57 P 56 P 55 P 54 P 53

Fig. 82.-
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Allle ROMNI 111/1. Stet. TNls. ( ca - 7. )

.... ".

N , N5I N 57 N 5' N 55 N 54 N 53

Fig. 82.-

En las secciones transversales (Figs. 81 y 82) se puede ver

tanto la ligera pendiente de 1° hacia el este ,como alguno
de los elementos que lo caracterizan, como son el bloque que

ocupa los cuadros N-58,57 que ya habia caido cuando fué

ocupado el 111/1.0.0., y una estructura de combusti6n

c6ncava (cubeta) de peque�as dimensiones en el cuadro P 57.

Las secciones sagitales (Fig. 83), nos indican una caida

hacia el Norte, es decir hacia el exterior del abrigo, de 2°

38�, que supone unos 13 cme. en tres metros. Igualmente
puede verse como el registro fósil queda abruptamente parado
en el cuadro O 58 debido a la presencia de un gran bloque,
que ya hemos se�alado anteriormente.
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aBRIC �"I 111/111 Sfcc� r...s. ( I - 511 )

-.
p , P 59 P 58 P 57 P� P 55 P 54 P 53

Fig. 83.-

En lineas generales remarcar que en el testimonio -3-

<N,Q-60,56) el nivel arqueo16gico presenta una pendiente de

l° 46- en sentido E, y que en toda esta zona presenta unas

condiciones de conservaci6n 6ptimas en comparaci6n con los

testimonios -2- <Q,S-50,46) y testimonio -1- <R,S-43,42), en

los que las formaciones travertinicas superiores e

han presionado 1inferiores al Conjunto 111. nivel 1.0.0. lo

compactado siendo en algunos puntos imposible su excavaci6n,

ya que el nivel estaba adosado a la formaci6n travertinica

superior.
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V.2.2.- ESTRUCTURAS.

Las estructuras en un nivel arqueo16gico na san tan

evidentes cama en un suela de ocupación, puesta que las

sucesivas ocupaciones a la duraci6n prolongada de las

mismas hace de dificil interpretaci6n _el régistro f6sil, ya

que nas encontramos múltiples actividades, en una escala

temporal prolongada y constante a fraccionada y reiterativa,

sobre un mismo espacia fisico.

La movilidad de las mismas puede hacer dificil la

interpretaci6n de cualquier
densidad de objetas, como

espacia,

par la

tanta par

distorsi6n

la

que

gran

ella

conlleva del registra f6sil.

Cuando analizamos la distribución del testimonia -3-

(fig. 81>, ya sefialamos tres puntas localizadas en las

cuadras P57, 058 Y N59, como agrupaciones de material

altamente significativas, cada una de ellas se corresponde
can una estructura de combusti6n.

Si analizamos la planta can todas las elementos que se

asocian, tenemos:

1. Las zonas rubefactadas can un calar mucha más intensa

debida al procesa de alteraci6n térmica que han sufrida,

presentan forma aval y na sobrepasan las 40 cms. de diAmetro

y coinciden can las zonas de máxima acumulaci6n de objetas

( fig. 84).

2. Zonas can cenizas intensas. Las más marcadas se

localizan en las cuadras P57 y 057 Y ambas san estructuras

de combusti6n de funcionalidad distinta.
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3. Las plaquetas (P), que en número de cuatro est&n

pr6ximas y asociadas a las estructuras de O, P-57,58,

presentan seffales de alteraci6n térmica y una superficie
lisa.

4. Fragmentos de travertino de aportaci6n antr6pica que se

asocian a la estructura del cuadro 057. Se presentan
rodeando las cenizas.

5. Bloque de travertino (N-57,58). Su deposici6n es anterior

a la ocupaci6n 111/1.0.0. y como podemos ver en la planta es

aprovechado como parte de una de las estructuras.

La asociaci6n de todos los elementos que hemos descrito

hace que interpretemos la zona que estamos analizando como

estructuras de combusti6n pero de funcionalidad distinta.

Por un lado tenemos en el cuadro 058 la asociaci6n de

elementos como cenizas, una densidad elevada de material

192

arqueo16gico
todo ello,

antr6pica.

en uno de los lados de la misma, y rodeando a

fragmentos de travertino de clara aportaci6n

En secci6n dicha estructura (fig. 85 ) presenta una

delineaci6n plana y limites muy claros en el cuadro N57

(bloque) y en el cuadro 057 por los fragmentos de travertino

que la rodean, que en parte son 16gicos, ya que al no estar

excavada en el nivel evitan la dispersi6n de la

potencialidad del mismo.



AIRle ROMANI 111/111 S.cc. Sag. ( I - 388 )
111

-311.

.. ' .

57 L 57 M 57 N 57 O 57 P 57 • 57 R 57 S
Fig. 85.-

Por otro lado en la sección de la figura 86, vemos la forma

de la estructura del cuadro P57, que con 40 cms. de largo

por 30 cms. de ancho, planta oval y sección cóncava,

excavada en el nivel geológico, aparece rellena de registro
fósil con cenizas muy intensas.

El nexo de unión de ambas son las plaquetas y las

interpretamos como una única estructura de combustión de

funcionalidad compleja.

En la estructura -E 1- ( 057) pueden conseguirse elevadas

temperaturas y la interpretamos como de combustión con

finalidad térmica o de transformación del alimento. Las

piedras que la rodean as1 parecen indicarlo, al igual que la

ausencia de registro fósil en el interior de las mismas

(figs. 86 y 87) nos indicar1an una constante limpieza a fin

de mantener su potencialidad.
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tille IOMANI 111/188 ,.CC. Sil. ( 1 - 1111 )
119
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Fig. 87.-
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En

de

contraposici6n nos encontramos con la estructura

tamaffo bastante inferior que la anterior. No

-E 2-,

se le

asocian fragmentos de travertino, estA rellena de material

arqueol6gico y posee una forma c6ncava muy acusada. Se

asocia a un proceso de transformaci6n del alimento, ya que

si su funci6n fuese la de alumbrar o térmica presentar1a
caracter1sticas distintas. Es muy posible que en ella se

llevase a término el proceso de cocci6n o técnicas de

conservaci6n.

Las plaquetas dispersas entre una y otra (fig. 84) forman

parte de la hip6tesis de funcionamiento que proponemos para

esta estructura.

Fa.lta por analizar la estructura del cuadro N59. En ella se

asocia una intensa mancha de rubefacci6n con una

acumulaci6n importante de material l1tico, as1 como de

pequeffos fragmentos de travertino, ausentes en el resto del

nivel. Tiene secci6n plana (fig. 88), Y se asocia a una alta

densidad de registro f6sil. Se tratar1a de una estructura de

combusti6n plana que no pudo ser excavada en su totalidad

por haber sido afectada por las sucesivas remociones que ha

sufrido este lugar de ocupaci6n.
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IBRIC RONANI 111/111 lecc. S¡,. ( I - 588 )
111

-3.
59 L 5' M 59 N 59 O 59 P 59 Q 59 R 59 S

Fig. 88.-
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V.2.3.- REMONTAJES.

Si bien este nivel no planteaba dudas sobre la continuidad

en las distintas zonas del abrigo, los remontajes nos

planteaban la posibilidad de aportar algún dato al proceso

técnico.

Los remontajes conseguidos son los que a continuaci6n

exponemos (Figs. 89 y 90) :

A

CUADRO CONJUNTO SIGNATURA MATERIAL

O-57

O-57

B

CUADRO

111-1.0.0.

111-1.0.0.

89

119

REMONTAJE

REMONTAJE

CONJUNTO SIGNATURA

SILEX

SILEX

MATERIAL

P-58

O-57

C

CUADRO

111-1.0.0.

111-1.0.0.

87

43

REMONTAJE

REMONTAJE

CONJUNTO SIGNATURA

SILEX

SILEX

MATERIAL

P-57

P-58

O-58

O-58

D

CUADRO

111-1.0.0.

111-1.0.0.

111-1.0.0.

111-1.0.0.

89

238

68

90

REMONTAJE

REMONTAJE

IGUAL MAT. PRIMA

IGUAL MAT. PRIMA

CONJUNTO SIGNATURA

SILEX

SILEX

SILEX

SILEX

MATERIAL

O-57

O-58

O-59

111-1. O. O.

111-1.0.0.

111-1.0.0.

49

37

94

IGUAL MAT. PRIMA

IGUAL MAT. PRIMA

IGUAL MAT. PRIMA
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E

CUADRO CONJUNTO SIGNATURA MATERIAL

N-59 111-1.0.0. 59 IGUAL MAT. PRIMA SILEX

N-59 111-1.0.0. 154 IGUAL MAr. PRIMA SILEX

N-59 1 II-1. O. O. 214 IGUAL MAT. PRIMA SILEX

O-57 111-1.0.0. 35 IGUAL MAT. PRIMA SILEX

P-57 III-1. O. O. 197 IGUAL MAT. PRIMA SILEX

P-58 111-1.0.0. 107 IGUAL MAT. PRIMA SILEX

P-58 111-1.0.0. 144 IGUAL MAT. PRIMA SILEX

P-58 111-1.0.0. 180 IGUAL MAT. PRIMA SILEX

F

CUADRO CONJUNTO SIGNATURA MATERIAL

O-57 111-1.0.0. 93 IGUAL MAT. PRIMA SILEX

O-58 111-1.0.0. 40 IGUAL MAT. PRIMA SILEX

O-59 111-1.0.0. 94 IGUAL MAT. PRIMA SILEX

G

CUADRO CONJUNTO SIGNATURA MATERIAL

N-60 111-1.0.0. 63 IGUAL MAT. PRIMA CALIZA

P-59 111-1.0.0. 9 IGUAL MAr. PRIMA CALIZA

H

CUADRO CONJUNTO SIGNATURA MATERIAL

P-58 111-1.0.0. 46 IGUAL MAT. PRIMA SILEX

P-58 111-1.0.0. 52 IGUAL MAT. PRIMA SILEX

1

CUADRO CONJUNTO SIGNATURA MATERIAL

N-59 111-1.0.0. 30 IGUAL MAT. PRIMA SILEX

P-58 111-1. O. O. 131 IGUAL MAr. PRIMA SILEX

P-59 111-1.0.0. 4 IGUAL MAT. PRIMA SILEX
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J

CUADRO CONJUNTO SIGNATURA MATERIAL

N-59 111-1. O. O. 54 IGUAL MAT. PRIMA SILEX

N-60 111-1.0.0. 44 IGUAL MAT. PRIMA SILEX

O-57 111-1.0.0. 76 IGUAL MAT. PRIMA SILEX

O-57 111-1.0.0. 118 IGUAL MAT. PRIMA SILEX

O-59 IlI-1.0.0. 56 IGUAL MAT. PRIMA SILEX

P-57 111-1.0.0. 187 IGUAL MAT. PRIMA SILEX

K

CUADRO CONJUNTO SIGNATURA MATERIAL

Q-49 111-1.0.0. 5 IGUAL MAT. PRIMA SILEX

R-49 111-1.0.0. 13 IGUAL MAT. PRIMA SILEX

L

CUADRO CONJUNTO SIGNATURA MATERIAL

P-57 111-1.0.0. 53 IGUAL MAT. PRIMA SILEX

P-57 III-1.0.0. 57 IGUAL MAT. PRIMA SILEX

M

CUADRO CONJUNTO SIGNATURA MATERIAL

O-57 111-1.0.0. 147 IGUAL MAT. PRIMA SILEX

O-57 111-1.0.0. 156 IGUAL MAT. PRIMA SILEX

Como he·mos podido ver en el listado, únicamente tres de

ellos corresponden a la categor1a de remontajes, mientras

que el resto se asimilan a la categor1a de igual materia

prima, la variedad de silex que se documenta ayuda a

establecer con cierta seguridad dicha categor1a.
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En el remontaje -C-, (fig. 90) ,

la

se ve como se repite la

dinlimica de explotaci6n, talla centr1peta con

extracciones planas y plataformas de talla con preparaci6n
mu1tifacetada. Respecto al módulo de las secciones vemos

como la secci6n transversal -3- se asocia con la secci6n

sagital -2-, ello se repite en las dos.

Dicho fen6meno serA explicado posteriormente al hablar del

modelo de exp10taci6n.

V.2.4.- ANALISIS POR CATEGORIAS DE OBJETOS

NIVEL GENERAL

Los 2432 objetos del registro f6si1 se reparten en las

siguientes categorfas :

Restos Restos Otros Total
6seos líticos

111/1.0.0. 1090 1283 59 2432

0.45 0.53 0.02 1Free. re1at.

con dominancia de

los dos grandes apartados,
los restos líticos. La

Tal

una

podemos

ligera
OTROS

ver permanecencomo

categoria que incluye carbones, gaster6podos

significaci6n.

y

negativos de restos vegetales apenas tiene

En los restos 6seos hemos distinguido entre determinables

(DET.) e indeterminables (IND.), as! como si presentan
a1teraci6n

categor!as:

térmica o no, y obtenemos las siguientes
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111/1.0.0.

Free. relato

Hueso IND Hueso IND Hueso DET Hueso DET Total
quemado quemado

802 182 97 9 1090

0.73 0.17 0.09 0.01 1

Los restos 6seos indeterminables son los que jerarquizan la

secuencia con un 73% respecto del total, los huesos

dsitribuci6n

indeterminables quemados representan el

forma

17% Y en su

se observa c6mo se acumulan de

significativa en el testimonio -3- (N,Q-60,56). Los huesos

determinables con una significación del 9 % se distribuyen
de forma homogénea en el Area excavada, el resto de

categor1as carecen de significaci6n.

Los restos 11ticos se distribuyen en las siguientes

categor1as bases positivas fracturadas (BPF) , bases

positivas (BP),

segunda generación

negativas de primera
la que incluimos

efectivos:

111 / 1. O. O.

Free. re1at.

X2

Q

restos de talla (RT), bases negativas de

o industria retocada (BN2G), bases

generaci6n o nüc1eos (BN1G) y otros en

2 guijarros. Presentan los siguientes

BPF BP RT BN2G BN1G Otros

590 348 261 56 26 2

0.46 0.27 0.20 0.04 0.02

49.20 8.14 75.63 5.66 10.40

0.19 0.08 0.24 0.06 0.09

BPF /// BP // RT /// BN2G / BN1G // Otros

Las bases positivas fracturadas o fragmentos con un 46%

son la categor1a que jerarquiza la secuencia y forma el

primer segmento, le siguen las bases positivas con un 27% y

los restos de talla 20%. El resto de categor1as carecen de

significación.
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Toda la secuencia se encuentra fragmentada, conformando

cada categor1a un

significativa (///) ,

(/).

segmento con una ruptura altamente

muy significativa (//) o significativa

Los restos 11ticos se reparten en las siguientes materias

primas:

Silex Caliza Cuarzo Pizarra Ind. P6rfido

111/1.0.0. 1168 48 45 11 8 3

0.91 0.04 0.03 0.01 0.01 -Free. relato

El silex es la materia prima hegem6nica en este nivel

arqueo16gico con un 91%, el resto carece de significaci6n. A

su vez recordamos que los afloramientos de s11ex son los más

distantes del lugar de

esta caracter1stica

ocupaci6n, por lo que interpretamos
como cultural y operativa, en

contradicción con las posibilidades de explotaci6n que

ofrece el medio natural.

V.2.4.1.- BASES POSITIVAS.

V.2.4.1.a.- Distribución y representación.

Como ya hemos visto, este nivel arqueológico tiene 348

bases positivas, que represetan el 27% del material 11tico,

y que se distribuyen en el Area excavada de la siguiente
forma :
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60 59 58 57 56 // 50 49 48 47 46 45 44 43 42

S 2 3 3 2

R 6 � 18 1 3 4

Q 4 7 1251 9 1

P 8 �O 10 4

N 8 20 5 1 4

M

En los cuadros N,Q-60,57 hay una fuerte concentraci6n

asociada a la estructura de funcionalidad compleja que hemos

analizado (O,P-57,58) y conforme nos aproximamos hacia la

pared del abrigo, vemos como la concentraci6n va

disminuyendo de densidad cuyo punto mAximo coincide con la

estructura de combusti6n del cuadro N 59.

En la zona Q,S-50,47, resaltan dos concentraciones que

coinciden con las agrupaciones que hemos descrito y que se

asimilan a los cuadros R49 y Q49.

Ambas zonas corresponden a los testimonios -3- y -2-. El

primero presenta el 49% del total de bases positivas,
mientras que en el segundo tienen un peso del 45%, ello nos

está indicando que a pesar de tratarse de dos áreas

distintas, por las estructuras que presentan, el número de

efectivos en la categor1a que estamos analizando es muy

semejante.

Respecto a la materia prima utilizada, domina

hegem6nicamente el silex con un peso de un 98% sobre el

total de efectivos. El 2 % restante corresponde a la

categor1a de caliza.

El cuarzo, a pesar de ser una materia prima abundante en la

zona, no es utilizado por estas comunidades como material

que participe del proceso de talla, siendo hegem6nicamente
el silex el material que jerarquiza el proceso.
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El rodamiento es una caracter1stica ausente en este nivel,

ya que en el 97% de los objetos no aparece. Unicamente un

10 % de las bases positivas presentan seftales de alteración

térmica. Sin embargo la pAtina es presente en un 50 % de los

elementos.

V.2.4.1.b.- ESTRUCTURA TIPOMETRICA.

Los parAmetros descriptivos que caracterizan a las bases

positivas son:

Longitud Anchura Espesor

Media X 26.69 24.90 7.10

10.50 9.36 3.46
Desviación
Standard (S)

Longitud y anchura son muy próximos, por lo que el mOdulo

que va a caracterizarnos este nivel arqueológico es el

cuadrado, es decir, aquellas bases positivas cuya anchura

es igualo mayor que su longitud, o sea cortas y anchas.

El anAlisis volumétrico de las mismas nos permite ver como

el vector LONGITUD estA en conjunción con el vector ESPESOR,

mientras que el vector ANCHURA permanece en cuadratura con

ambos (Fig. 91).

Este fenómeno nos está indicando que en los

talla del nivel 111/1.0.0., es la anchura la

procesos de

varible que

muestra una mayor variabilidad y por tanto una correlación

menor, mientras que las variables longitud y espesor son las

más correlacionadas.
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Fig. 91.-

En funciÓn de la posición de los vectores podemos

distinguir cuatro grupos que en este caso corresponden a:

1 1 1 / 1.0.0. F.a. F.r.

Grupo -1- L, A, E > x 89 0.26

Grupo -2- L, A, E < x 113 0.32

Grupo -3- L Y E > x y A < x 72 0.21

Grupo -4- L Y E < x y A > x 74 0.21

Las bases positivas se reparten de forma homogénea en cada

uno de los grupos, y las diferencias a nivel de efectivos

que presentan las categor1as pueden ser atribuidas al azar.

Tenemos documentados todos los pasos del proceso

dominando la secuencia el Grupo -2-, es decir

objetos cuyas tipometr1as son inferiores a los

descriptivos.

de talla,

aquellos

parA:metros
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Con respecto a los indices de espesor tenemos que el 89%

de los efectivos se acumulan en la categoria de PLANOS, el

resto carecen de significaciOn y su representaciOn es del

8 % para los objetos ESPESOS y un 3 % para los objetos

CARENADOS

La tendencia general en el proceso de talla es la obtenciOn

de soportes planos.

V.2.4.1.c.- ESTRUCTURA TECNICA: PLATAFORMA DE PERCUSION.

CORTICALIDAD DE LA SUPERFICIE

NO CORTICAL CORTICAL

111/1. O. O.:

FR. :

336

0.97

12

0.03

Total

348

SUPERFICIE DE TALLA:

PLATAFORMA

111/1.0.0.:

Fr. :

325

0.93

LINEAL

21

0.06

PUNT 1 FORME

2

0.01

Total

348

TRANSFORMACION DE LA SUPERFICIE DE TALLA:

NO FACET. UNIFACET. BIFACET. MULTIFACET. Total

111/1.0.0.: 12 209 59 68 348

Fr. : 0.03 0.60 0.17 0.20

DELINEACION DE LA SUPERFICIE DE TALLA:

CONVEXA CONCAVA RECTA UNIANG.

111/1.0.0.: 158 22 161 5

Fr. : 0.45 0.06 0.46 0.02

SINU. Total

2 348

0.01
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Dominan las superficies NO CORTICALES con un 97 %, al

igual ocurre con las PLATAFORMAS que con un 93 % hegemonizan

y caracterizan el proceso de talla.

En la transformaciOn de la superficie de talla domina la

categorla UNIFACETADO con un 60 %, mientras que

MULTIFACETADO y BIFACETADO poseen un 19 % Y un 17 %

respectivamente, los NO FACETADO con un 3 % apenas poseen

significaciOn.

En la delineaciOn de la superficie dominan las formas

RECTAS (46 %) Y CONVEXAS (45 %), el resto, sin apenas peso,

podemos ver como se reparte en la secuencia.

En slntesis, la estructura técnica de las plataformas de

percusiOn se caracteriza por ser sobre PLATAFORMA, con un

solo plano de extracciOn UN 1 FACETADO, y con una

delineaciOn RECTA o CONVEXA indistintamente.

La relaciOn entre superficies CORTICALES y NO CORTICALES

es de 1 a 28, dato que nos está indicando un debastamiento

de los nOdulos de silex en el mismo lugar de ocupaciOn,

hipOtesis que deberemos verificar posteriormente con el

resto de variables analizadas.

V.2.4.1.d.- ESTRUCTURA TECNICA:

CARA DORSAL, SECCIONES TRANSVERSAL Y SAGITAL.

CORTICALIDAD DE LA CARA DORSAL:

111/1. O. O.:

F. r.

1

261

0.75

2

20

0.06

3

55

0.16

4

12

0.03

Total

348
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SECCION TRANSVERSAL:

1 2

F.r. 0.14

121

0.35

3

105

0.30

4

38

0.11

5

14

0.04

6

22

0.06

Total

348111/1. O. O.: 48

SECCION SAGITAL:

1

111/1. O. O.

F. r.

13

0.04

2

147

0.42

3

140

0.40

4

2

5 6

20

0.06

Total

34826

0.08

En la secuencia que explica la corticalidad de la cara

dorsal, vemos como la categoría NO CORTICAL -1- con un 75 %

domina sobre el resto, entre los que tenemos las categorías
CORTICAL -2-, NO CORTICAL DOMINANTE-CORTICAL -3- Y CORTICAL

DOMINANTE-NO CORTICAL, que en uno u otro grado nos indican

un primer paso del proceso de talla : la eliminaci6n del

cortex a fin de preparar la talla de los n6dulos.

Destacan los bulbos MARCADOS con un 88 % sobre el total de

efectivos. En la delineaci6n de la cara ventral dominan las

formas CONVEXAS con un 42 %, seguidas de las formas SINUOSAS

y CONCAVAS con un 30 % Y 23 % respectivamente, las formas

RECTAS con apenas un 5 % carecen de significaci6n.

Las secciones transversales se caracterizan por los mOdulas

-2- y -3-, que forman el segmento que caracteriza a la

secuencia y tienen un peso del 65%.

Un fen6meno muy parecido se documenta en las secciones

sagitales en las que dominan los mOdulas -2- y -3- que

representan el 82 % respecto del total.

209



'"

2.

..

DSSI

OJ]] SS2

�SSJ

_SS4

mSS5
1:,,: "<1 ss 6

ST1 ST2

Fig. 92.-

La combinación de ambas categor1as (fig. 92) nos muestra

como las secciones sagitales -2- y -3- captan toda la

información, lo mismo ocurre con las secciones transversales

-2- y -3-, es por ello que encontraremos muy poca

diversificación en esta categor1a.

En el an�lisis multivariante (Anexo A) vemos como el primer
valor propio, con un 13% de porcentaje, nos est� indicando

un grado de dependencia normal entre las variables

analizadas, la distribución no uniforme de los mismos nos

informa del mismo fenómeno.
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EJE HORIZONTAL( l)--EJE VERTICAL( 2)
TOTAL MODALIDADES = 48 N. SUPL= 13 N. INDIV= 348

NUMERO DE PUNTOS: 48

+---------------------------------------------------PP34+-----------+
PP33

PP41 !
CD 4

PP45 TT 1
CVF1

SS 3CVF4
PP21PP44

----------------PP11ST 3SS 1+
ST 2PP10ST 4
TT 2PP20ST 1

PP30
ST PP42

P23
SS 6

PP32
PP43 SS 5!

CD 2 CVF3.

SS 4
PP22

+-------------------------------------------------------+-----------+

Nos revela tres universos, dos de ellos corresponden a las

asociaciones l6gicas de las variables que hemos analizado,

as! vemos como en la plataforma de percusi6n las superficies
CORTICALES (PP12) se asocian a la transformaci6n NO FACETADA

(PP31). El segundo universo recoge caras dorsales CORTICALES

total (CD 2) o parcialmente (CD 4), con secciones sagitales

y transversales INDETERMINADAS (SS 6 Y ST 6), con caras

dorsales sin aristas (CDA 2)

Para analizar el tercer universo introduciremos un nuevo

elemento, volümen, que viene dado por el grupo tipométrico a

que se asocia cada individuo (Fig. 93) (Anexo A).
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Representaci6n gr&fica de los an&lisis postfactoriales
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Si analizamos la din&mica de la variable transformaci6n

obtenemos:

UNIFACETADA se asocia con plataformas de delineaci6n RECTA,

con caras ventrales CONCAVAS, con secciones sagitales -2-,

superficies de talla lineales, y con el grupo -2-. (Fig. 94).

ee SS 2

Fig. 94.- Transformaci6n unifacetada

BIFACETADA se asocia a plataformas con delineaci6n CONVEXA,

con secciones sagitales -3-, con caras ventrales SINUOSAS y

a los grupos -1- y -3-. (Fig. 95).

n
ex

�
BF

SIN SS 3'

Fig. 95.- Transformaci6n bifacetada

MULTIFACETADA se asocia a las plataformas CONVEXAS, a las

secciones sagitales -3-, a las caras ventrales CONVEXAS, as1

como al grupo -4-. (Fig. 96).
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ex

Fig. 96.- Transformaci6n multifacetada

SS 3

de transformaci6n

as:!: como a las

\

Si analizamos los Grupos, obtenemos:

El Grupo
BIFACETADA,

-1- se asimila a plataformas
con delineaci6n CONVEXA,

secciones sagitales -5- y transversales -3-. (Fig. 97).

�_m
BF (�x \

/

/ \
ST 3

SS 5

Fig. 97.- Grupo -1-

El grupo -2- se asimila a la transformaci6n UNIFACETADA con

delineaci6n RECTA, con caras ventrales CONCAVAS, as:!: como a

superficies lineales Y secciones transversales -2-.

98) .
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ee

Fig. 98.- Grupo -2-

El grupo -3- se asimila a transformaci6n BIFACETADA y

as1 como a las secciones transversalesdelineaci6n CONVEXA,

-1-. (Fig. 99).

�
ex

El grupo -4- se asimila a transformaci6n MULTIFACETADA, con

caras ventrales CONVEXAS y secciones transversales -4-. (Fig.

100) .

ST 1

Fig. 99.- Grupo -3-

r:
ex ST 4

Fig. 100.- Grupo -4-
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V.2.4.1.e.- MODELO DE EXPLOTACION.

Observamos como la variable transformaciOn estA 1ntimamente

ligada a los grupos volumétricos que hemos creado de los

objetos.

Remarcamos las atracciones entre

TRANSFORMACION UNIFACETADA y GR -2-: L, A Y < x

TRANSFORMACION BIFACETADA y GR -1-: L, A Y E > x

GR -3-: L y E > x A < x

TRANSFORMACION MULTIFACETADA y GR -4-: L y E < x A > x

La transformaciOn se interpreta como un determinado grado
de complejidad en el proceso de talla y nos estA indicando

la operatividad de la cadena 11tica.

En funciOn

plantear la

de los datos que hemos expuesto, nos podemos

hipOtesis de que a menor volúmen GR -2- le

corresponde la m1nima transformaciOn del proceso de talla

-UNIFACETADA-.

Obtener el mOdulo volumétrico -4-, es decir bases positivas
donde domina la anchura, requiere la asociaciOn de una serie

de pasos que haga posible tal extracciOn y por tanto un

proceso de elaboraciOn mucho mayor que da como resultado una

transformaciOn MULTIFACETADA.

En un paso intermedio del proceso de talla, donde el

volúmen a explotar es todav1a importante o incluso en un

primer momento del mismo, obtendremos los mOdulos del GR -1-

Y GR -3-, donde la fuerza aplicada estA encaminada a la

obtenciOn de soportes cuyas tipometr1as son mayores a la

media.
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permanecen

Las secciones de mayor peso SS-2,

enequidistantes

SS-3,
el centro

ST-2 Y ST-3,

de nuestras

atracciones y se asimilan de forma indirecta a las variables

analizadas (Figs. 101 y 102).

/ \

/ \
sr¡

ss 2

Fig. 101.-

ST 1

ss 3

Fig. 102.-
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Fig. 103.- BP
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R-491l00

N-43/42

P-57/57

N-44/3

Q-';O/19

P-55/323

P-56/4

R-49/595

P-58/46

P-59/9

P-58/16

Fig. 104.-BP
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R-42/27

P-57/89

Q-481l2

R-42/20

R-49/R

P-581238

R-42/2

P-S6/35

R.-49/R

P-58/106

I

I

I

Q-49/R

F1g. 105. - BP
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V.2.4.2.- BASES POSITIVAS FRACTURADAS (BPF) Y

RESTOS DE TALLA (RT) :

DISTRIBUCIóN y REPRESENTACION.

Las BPF representan el 46% sobre el total de restos l1ticos

y son la categor1a más representada.

Se reparten en las siguientes materias primas:

Silex Cuarzo Caliza Pizarra Pórfido Total

111/1.0.0. 489 45 42 11 3 590

Frec. relato 0.83 0.08 0.07 0.02 1

Como podemos, ver el sílex es el material dominante con un

peso de 83%, el resto apenas poseen significación y se

distribuyen de forma homogénea en el Area excavada.

60 59 58 57 56 // 50 49 48 47 46 45 44 43 42

S 1 2 3 4

R 7/1161 El 5 4 3

'1 1 7 1581 20 3

P 12 E)O 17 1

N 14 I!m 15 6 8 1 2

M 1 3
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Su distribución en el suelo de ocupación coincide con los

agrupamientos descritos al analizar las plantas de niv�l. El

punto de máxima concetración se centra en el cuadro '149.



Los restos de talla representan el 20% del total del

material 11tico, se distribuyen en el área excavada de la

siguiente forma :

60 59 58 57 56 // 50 49 48 47 46 45 44 43 42

S O 2 O

R O � 1 O O O 3

Q 1 1 2 O8

P 24 29

O 2 30 33

}l 7 10 O O O 9

M O 1 1

Por tanto, con respecto a la distribuci6n de estas

Su distribuci6n coincide con las zonas de máxima

acumulaci6n de registro f6sil, siendo la estructura de

combusti6n el punto de máxima densidad, por tanto hemos de

inferir que se distribuyen de forma homogénea en el nivel

sin poder establecer espacios de mayor densidad.

categor1as no podemos decir que se observe ninguna
concentraci6n significativa ya que los puntos de máxima

acumulaci6n de registro f6sil son los que documentan una

mayor acumulaci6n de estos materiales.

En el testimonio -3- son las estructuras de combusti6n los

catalizadores de dichas concentraciones mientras que en el

-2- son las acumulaciones descritas en Q y R 49.
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transformaciones,

categor1as:

que se reparten en las siguientes

V.2.4.3.- BASES NEGATIVAS DE SEGUNDA GENERACION <BN2G).

Sus 56 elementos se reparten de forma homogénea entre los

cuadros excavados, no mostrando ninguna acumulaci6n

significativa.

La materia prima dominante es el s11ex <99%). Unicamente

hay una BN2G sobre cuarzo.

A cuatro de ellas les corresponden dos tipos primarios por

lo que constantemente contabilizaremos el nümero de 60

efectivos, éstos corresponden a la asociaci6n de raedera con

denticulado.

A nivel de estructura técnica presenta un total de 63

•

DELINEACION:

111/1.0.0.

F.r.

d

31

0.49

c // m

26

0.41

6

0.09

Total

63

MODO:

S /// A

111/1.0.0.

F.r.

59

0.93

4

0.06

Total

63

COMPLEMENTO MODO:

n /// e 1 Total

111/1.0.0. 52 7 4 63

F.r. 0.82 0.11 0.06

AMPLITUD:

p m Total

111/1.0.0. 36 27 63

F.r. 0.57 0.43
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escalariforme (e) y laminar (1),

respect i vamente.

con un 11% y un 6 %

DIRECCI0N:

d /// i a Total

111/1. O. O. 54 8 1 63

F. r. 0.85 0.13 0.01

FORMA:

cx /// cc rt sin Total

111/1.0.0. 39 12 9 3 63

F.r. 0.62 0.19 0.14 0.05

LOCALIZACI0N:

t /// m d p Tot

1 II/1. O. O. 38 11 8 6 63

F. r. 0.60 0.17 0.13 0.09

En la delineaci6n domina la categor1a denticulado (d),

seguida de cont1nuo (c) , con un 0.49 y un 0.41

respectivamente.

El modo Simple (S) es hegem6nico en este nivel, con un peso

del 93%. En el complemento del modo destaca la categor1a
normal (n) con una significaci6n de un 82%, frente a

El carácter amplitud permanece equilibrado entre las dos

categor1as. En la direcci6n domina el directo (d) con un

85%, frente al inverso (i), con un 13%.

Con respecto a la localizaci6n domina la categor1a total

(t), con un 60%, seguida de medial (m) con un 17%, distal

(d) con un 13% y proximal <p) con un 9 %.

A nivel de grupos tipo16gicos,
secuencia :

hemos obtebido la siguiente
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Raspadores sin

significaci6n.

apenas representaci6n carecen de

Dentic. Raeder. Abrupt. Raspad. Total J
111 / 1. O. O.

Free. relato

X2

Q

34 20 4 2 60

0.56 0.34 0.06 0.03

3.3 6.67

0.235 0.333

Dentic. Raed. // Abrupt. Raspad.

Denticulados y raederas jerarquizan la secuencia formando

el primer segmento, mientras que los grupos de Abruptos y

El grupo de los denticulados presenta los siguientes tipos:

D3 Dl D2 Tot.

111 / 1. O. O.

Free. relato

X2

Q

24 9 1 34

0.70 0.26 0.03

6.62 P=0.31

0.441 P=0.45

D3 / D1 / D2

La readera denticulada (D3) con un 70% forma el primer

segmento que caracteriza a la secuencia, el segundo
con las muescas (Dl) y el último está formado por el tipo

espina del cual únicamente se documenta un elemento. Por

tanto el grupo de los denticulados está caracterizado por

las raederas denticuladas y las muesc�s.

Al analizar su estructura técnica individualizamos el

retoque, es por ello que nos encontraremos con un número de

efectivos ligeramente superior.
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El modo SIMPLE es el que corresponde a este grupo

tipológico, el complemento del modo es NORMAL en 35 de ellos

y ünicamente en 3 es ESCALARIFORME. En la amplitud del

retoque domina la categor1a PROFUNDA 63% frente a la

MARGINAL que representa un 37%. La dirección del retoque es

DIRECTO en 35 e INVERSO en 3 de los casos.

Se localiza lateralmente en 30 de los casos,

ünicamente 8 se localizan transversalmente.

mientras que

Dominan las

formas CONVEXAS con un 60 %, seguidas de CONCAVAS con un

21 % Y de RECTAS y SINUOSAS sin apenas significación. Como

vemos, siguen la misma dinámica que la estructura técnica

general.

El grupo de las raederas está formado por 20 elementos que
se reparten en los siguientes tipos primarios:

Rl R2 R3 Tot.

111 / 1. O. O.

Free. relato

X2

Q

14 4 2 20

0.70 0.20 0.10

P=O.Ol P=0.40

P=0.02 P=0.33

Rl / R2 R3

Las raederas laterales (Rl) con un 70% sobre el total

forman el primer segmento, que se diferencia con ruptura de

primer grado de las raederas transversales (R2) y de las

latero-transversales ( R3).

doble, por lo que el nümero

hasta 26.

de efectivos en la estructura

Existen seis BN2G del grupo de las raederas con retoque

técnica aumenta
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Al igual que el anterior corresponden al modo SIMPLE, su

complemento

amplitud se

categor1as,
(22).

el caracteres NORMAL en 21 de los casos,

reparte de forma indistinta entre las

en la direcci6n domina la categor1a DIRECTO

Se localizan lateralmente en 19 de los casos y 7

transversalmente, las formas dominantes son las CONVEXAS

(18), seguidas de RECTAS y CONCAVAS con 4 repeticiones cada

una.

El grupo de las Abruptos con un abrupto-denticulado (A13) y

dos abruptos contInuos (A21 y A23>, junto al grupo de los

raspadores con un raspador frontal simple (G11) y un

raspador circular (G13> forman el Último segmento sin apenas

significaci6n.
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Fig. 107.- BN2G
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N-59/228
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Fig. 108. - BN2G
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Fig. 109. - BN2G
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V.2.4.4.- BASES NEGATIVAS DE PRIMERA GENERACION (BN1G).

Se ha documentado la existencia de 26 bases negativas de

primera generaciOn (BN1G), que se hallan repartidas de forma

homogénea a lo largo de la superficie excavada en este nivel

arqueolOgico.

La mitad de ellas se tratan de fragmentos
cuales presentan caracter1sticas que indican

de BNIG,

el tipo y

las

los

diversos procesos de talla, no siendo analizadas pero si

utilizadas a la hora de plantear los modelos de explotaciOn

que ha sufrido la materia prima aportada por las comunidades

que ocuparon el abrigo.

Las 13 restantes han sido analizadas siguiendo los

criterios tecno-morfolOgicos expuestos por el Sistema

LOgico-Anal1tieo (Carbonell et alii, 1984), y sus resultados

son expuestos a continuaeiOn:

0-58-20 SILEX U (2C, A, p, ex / P) 55 x 51 x 42

o 58-64 SILEX B(4C,P,t,e = 3C,SA,p,ex) r,sy 41 x 45 x 43

N 59-8 SILEX B(4C,S,t,4rgt=4C,A,p,4rgt) sin,sy 45 x 37 x 23

N 59-113 SILEX B(4C,S,t,e=4C,SA,p,e) sin,sy 37 x 34 x 28

Q 54-94 SILEX B(4C,SP,t,c=2C,S,m,cx) sin,sy 37 x 34 x 13

P 59-32 SILEX B(4C,SP,t,4rgt=C,A,m,ex) sin,sy 45 x 41 x 18

N 59-9 SILEX B(4C,P,t,ov=4C,SA,mp,ov) sin,sy 55 x 28 x 15
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S 48-8 SILEX B(4C,S,t,4rgt=3C,SA,m,4rgt) sin,sy 42 x 30 x11

ALTERACION TERMICA



P 59-10 SILEX B(4C,SP,t,4rgt=2C,S,m,4rgt) r,sy 34 x(21)x16

ALTERACION TERMICA

Q 49-53 SILEX B(4C,S,t,rgt=3C,SA,p,cx) sin,sy 48x (36) x 23

Q 49-310 SILEX M(irr, co) 35 x 34 x 28 ALTERACION TERMICA

R 49-R SILEX M(irr, co) 47 x 32 x31

R 49-12 SILEX M(irr, co) 56 x 53 x 43

R 42-1 CALIZA B(C,SA,m,cx= C,SP,p,cx) sin,sy 64 x 84 x 54

Nueve de ellos presentan una explotaci6n centr1peta con un

caracter de oblicuidad que oscila entre la categor1a PLANO

(N 59-9) hasta SIMPLE (N 59-8), que se sobre impone
bifacialmente a extracciones ABRUPTAS o SEMI-ABRUPTAS,

asociadas al caracter profundidad MARGINAL o PROFUNDO,

presentando en la mayor1a de los casos una porci6n de cortex

en su cara inferior.

El caracter arista frontal oscila entre morfolog1as OVALES

(ov) y RECTANGULARES (4rgt), siendo estas ültimas

mayoritarias. La arista sagital es casi siempre asimétrica y

sinuosa.
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Todas estas caracter1sticas tecno-morfo16gicas unidas al

tamafio de las bases nos estAn indicando que éstas se hallan

prActicamente agotadas, y por tanto en una fase terminal

del proceso de talla.

Este aprovechamiento exahustivo de las BN1G genera una gran

cantidad de fragmentos de BN1G, recordemos que la mitad de

ellas estAn rotas, dicha fractura corresponde a zonas

marginales y laterales.



Estos fragmentos poseen caracteres propios de bases

negativas de primera generación, como son aristas con

extracciones anteriores bifaciales, o fracturas

características de este proceso de explotación (p.
655).

abruptas
ej R 49-

También se ha documentado la presencia de tres

MULTIFACIALES los cuales presentan una morfología irregular,
con múltiples plataformas de talla. Dos de ellos son en

sílex mientras que en el tercero la materia prima utilizada

no ha podido ser determinada.

También ha aparecido un unifacial que implica un tipo de

explotación direccional. A partir de un plano de preparación

que puede ser natural o bien un plano de fractura, éste es

aprovechado para explotar de forma unidireccional y

longitudinal las diferentes superficies o planos que

presenta esta base negativa.

ausencia de las mismas dentro del regitro lítico, si bien

En general cabe destacar la abundancia de extracciones que

tienen una tendencia laminar o microlaminar, y que aparecen

tanto sobre los fragmentos como en las BN1G (Q 54-94 o P59-

32). Esta evidencia observada contrasta con la práctica

esta observación puede estar sesgada por las diversas

perturbaciones y excavaciones que ha sufrido el nivel y el

yacimiento en general a lo largo de su historia.
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Fig. 110.- BNIG
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V.2.4.5.- ANALISIS DE LOS RESTOS aSEOS.

El 45% del registro fOsil corresponde a la categor1a de

resto 6seo, su distribuciOn en funci6n de cada una de las

categor1as que hemos diferenciado es la siguiente

es

60 59 58 57 56 // 50 49 48 47 46 45 44 43 42

S O 5 4 17

R 4 1841 12 11 1 8 13

Q 3 9 37 4 4

P 11 1101 107[
O 3 [66 39 291
N 51 0 17 2 9

M 7 11

En el testimonio -3- (N,Q- 60,57>, vemos como las mayores

concentraciones coinciden con el emplazamiento de las

estructuras de combusti6n (N59 y Q,P- 57,58>.

Hemos de remarcar que en O,P- 57,58, la acumulaci6n

(cubeta) ,

baja.

mientras que

categor1a está en la estructura

en la estructura -1- la densidad

-2-significativa de esta

Los huesos indeterminables quemados presentan la siguiente
distribuci6n
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60 59 58 57 56 // 50 49 48 47 46 45 44 43 42

S
1

R

� 3 1

Q 6 19

P 3 9 7/
O 8 14 /33/
N 11 18 15 2 1

M
1

La mAxima densidad coincide con la acumulaci6n de material

en el cuadro 057, zona lateral a la estructura -1- mientras

que el resto del Area excavada presenta una distribuci6n

homogénea.

Estas diferencias que se observan son un elemento mAs que

valida la hip6tesis planteada para la estructura de

combusti6n (O,P- 58,57) que consta de dos partes
relacionadas, la primera de ellas cuya funcionalidad básica

es la combusti6n siendo limpiada reiteradas veces y su

estad1sticos que oscilan entre 3,4 cms. +/- 2.4

parAmetros
de longitud

material acumulado lateralmente. La funcionalidad de la

segunda consistir1a en la transformaci6n del alimento

(cocci6n o conservaci6n) mediante plaquetas que refleja como

resultado de ello una escasa densidad de restos 6seos con

alteraci6n térmica, mientras que( en la primera es muy

abundante, lo contrario ocurre con la estructura -1- (fig.
113)

La fracturaci6n es muy elevada, con unos

Y 1.3 +/-0.8 de anchura. Vemos como el aprovechamiento es

mAximo, siendo el 1ndice de fracturaci6n muy elevado.

Los huesos determinables representan el 9 % del material

6seo, su distribuci6n es homogénea en el nivel arqueo16gico,
dominando el Cervue e laphue , B. Caballus y Capra pyrena1ca.
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Pro�undizaremos en el estudio de los mismos en el

de conclusiones .

apartado

.. -

HUESOS IMbEtERHIHABLI$ HUESOS IND. QUE"AbOS

<:UBETA E-2 HOCI\R [-1

5.

HOC�R [-1 CUBETA [-2

P .8 P 57 o 58 o 57 P 58 P 51 o 58 051

Fig. 113.-
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V.2.5.- SINTESIS

- Intrusiones antr6picas de transporte (plaquetas y

La dataci6n radiométrica de este nivel arqueol6gico viene

dada por sus limites superior e inferior. Asi vimos como la

muestra nüm. 50 con una dataci6n de 44.9 +/- 2.5 Kyr BP

(secci6n R 49) nos marca el margen superior, mientras que la

delimitaci6n por la parte inferior de la escala temporal nos

venia dada por la muestra 33 de la secci6n PM-56 (45.1 +/-

3.1 BP) Y la muestra 29 de la secci6n R54-55 (45.3 +/- 1.5

BP) .

A nivel de organizaci6n del espacio hemos visto como el

testimonio -3- presentaba diversas estructuras de

combusti6n, destacando la estructura compleja situada en

los cuadros 058 y P57 que consta de (figs. 114 a 116) :

- Estructura de combusti6n plana.
Estructura de combusti6n c6ncava.

fragmentos de travertino).

- Distribuci6n diferencial del registro f6sil

El Registro f6sil acumulado lateralmente

indicándonos el vaciado de la misma,

a fin de mantener su potencia
calorifica. En los restos 6seos son

abundantes las alteraciones térmicas.

E2 Colmatada de registro f6sil e

interpretada como de transformaci6n

del alimento. El registro Oseo es muy

abundante y la alteraci6n térmica de

los mismos es nula, lo que nos indica

que no ha sido sometido a elevadas

temperaturas como le ocurre a la El.
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Fig.114.- Bloque de

travertino que forma

parte del nivel

arqueológico 111/1.0.0.

Sobre él se apoya

la estructura El.
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Fig.115.- Nivel 111/1.0.0.

lnstrusiones antr6picas
de transporte de la

estructura El

dispuestos radialmente



Fig. 116.- Nivel 111/1.0.0.: Intrusiones antr6picas de

transporte de la estructura El (plaquetas) asociadas a las

zonas El y E2

A nivel volumétrico los vectores longitud y espesor estAn

en conjunci6n, mientras que la cuadratura la presenta el

vector anchura, indicAndonos que su variabilidad es la norma

en esta cadena operativa.

La estructura técnica de las bases

caracteriza por el dominio de las

positivas (BP)

PLATAFORMAS Y

se

por

presentar una cadena operativa simple,
la transformaci6n UN 1 FACETADA.

con un predominio en

Hemos visto como a nivel volumétrico cada grupo estA

relacionado con una serie de variables. A continuaci6n

resaltaremos las de mayor significaci6n (fig. 117):
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111/1.0.0

�
/ �

GR1
8F / �

sr J
ss 5

�
GR2 1= I

u� sr¡

GR3� �
8F sr 1

�
�

GR4 .

MF �
sr ,

Fig.117.-

Grupo 1 Transformaci6n Bifacetada, secci6n transversal con

dos aristas generadas por ambos planos

periféricos que le dan una morfolog1a trapezoidal

(8T-3-) Y con secciones sagitales con

encadenamiento de tres planos (88-5-),
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Grupo 2 TransformaciOn Unifacetada y secciOn transversal

con una arista central desviada (ST-2-).

Grupo 3 TransformaciOn Bifacetada y secciOn transversal

con arista central (ST-l-).

Grupo 4 TransformaciOn Multifacetada y secciOn transversal

con un plano abrupto (ST-4-).

Las bases negativas de segunda generaciOn (BN2G) están

dominadas por el grupo de los denticulados y las raederas,

morfotipos banales del momento histOrico que analizamos.

Las bases negativas de primera generaciOn (BN1G) nos

indican una exp10taciOn centr1peta bifacia1 y una .ünica

materia prima: el si1ex.

La operatividad simple en la transformaciOn y la

exp10taciOn centr1peta· bifacia1, as1 como el resto de

caracteres que hemos se�a1ado, nos están definiendo los

rasgos más importantes de la cadena operativa de este modelo

de ocupaciOn.
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V.3.- SUELO DE OCUPACI0N 111 /2.1.6.

V.3.1.- SECUENCIA ESTRATIGRAFICA DE LOS

SUELOS DE OCUPACI0N 111 /2.1.6. y 111 /2.1.8.

INTRODUCCION.

La excavaci6n de los suelos de ocupaci6n 111-2.1.6. y 111-

2.1.8. se inici6 en el afto 1985. Al tratarse de unos

niveles superiores se han visto afectados por la totalidad

de remociones a que ha sido sometido el lugar de ocupaci6n,

que se pueden resumir en (Fig. 118) :

a. Removido: Superficie del abrigo afectada por la

utilizaci6n de éste como cementerio a finales del siglo
XVIII. Esta �rea se amplia por la zona Este, pero de ello

hablaremos �s detalladamente en el apartado de

perturbaciones.

b.Sondeos: Superficie excavada por los trabajos

llevados a cabo por D. Amador Roman1 (1909-1931) y por el

Dr. E. Ripoll (1956-1961), de cuyos trabajos se ha hablado

en extensi6n en el apartado hist6rico.

A pesar de haberse estudiado las secuencias M53-55 , PM56y

MJ52, no hab1an sido localizadas dichas unidades

arqueo16gicas, b�sicamente porque no presentaban en secci6n

ningún elemento que las pudiera identificar.
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Fig. 118.-

Fué en el transcurso de los trabajos de limpieza del

removido cuando se detectaron dichas unidades, en los

cuadros K y J 56 los cuales presentaban la secci6n sagital

que a continuaci6n exponemos (Fig. 119):
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• s

N.2.1.5.
N.2.1.6.

N.2.1.1.

N.2.1!.

N. 2.1.9.

N.2.1.10.

� PUT.... 't TlMElTIIII

0-
� "'y"'111I

Fig. 119.-

Conjunto 111, nivel 2.1.5.:

Tierra gris�cea. La parte superior queda delimitada por el

Conjunto 111, Nivel 1.0.0. y la parte inferior por un nivel

arqueológico Conjunto 111, Nivel 2.1.6.

Conjunto 111, nivel 2.1.6.:

Nivel arqueológico. Tiene una coloración amarillenta con

manchas puntuales de carbón, identificAndose en sección al

presentar restos 11ticos en la misma.

Conjunto 111, nivel 2.1.7.:

Nivel con arenas de color amarillento. Tiene un grosor de

un cent1metro y se pueden observar en él alteraciones

térmicas.

Conjunto 111, nivel 2.1.8.:

Nivel arqueológico. Muy marcado por la coloración negra que

toma debido a la gran cantidad de cenizas y carbones que

contiene.
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Conjunto 111, nivel 2.1.9.:

Capa de n6dulos calcáreos con una matriz de arenas y

oncolitos.

Conjunto 111, nivel 2.1.10.:

Plataforma de travertino muy endurecido que hace de base de

la estructura de combusti6n, lateralmente es la continuidad

de la plataforma 1, de la secci6n PM56.

En la secci6n que acabamos de describir, ambos niveles

-2.1.6. y 2.1.8.-, eran visibles por tener una coloraci6n

más intensa, originada por las cenizas que conten1an, as1

como por el registro f6sil que se documentaba en los mismos.

Los niveles 111-2.1.7. y 1 II-2. 1. 5. , son niveles

geo16gicos que sellaban ambos suelos de ocupaci6n.

Delimitar la continuidad lateral de ambos suelos de

ocupaci6n era una de las hip6teis que nos planteamos y ello

se debía contrastar en la zona N 56-58, al11 donde se hab1a

excavado el nivel 111/1.0.0. en posici6n primaria .

•

El sondeo se llev6 a cabo en los cuadros N56,N57 y N58,

viendo que no existían dichos suelos de ocupaciOn. La

hipótesis que inmediatamente nos planteamos, fue la de que

el abrigo se ocupaba de forma puntual y parcial izada, siendo

la microtopograf1a del terreno quien la delimitar1a en gran

parte.

En el caso de los suelos de ocupaci6n que estamos

analizando y tal como hemos visto en el apartado de la

dinámica de las plataformas travert1nicas,

del abrigo a un nivel más bajo <Fig.

existe una área

120) , por la

discontinuidad que presentan las mismas, que justamente

coincide con la 10calizaci6n de una estructura de combusti6n

en el suelo de ocupaci6n 2.1.6.
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N 57 K 57

Fig. 120.-

V.3.2.- PERTURBACIONES.

Encontramos que una gran

pudiéndose

parte del suelo de ocupaci6n

comprende la superficie de los

K57, K56, K55, K54, K53, L56,

cuadros 156, J58,

L55, L54, L53, M56,

parte

J57,

ha

que

J56,
sido destruido, excavar una m1nima

M55, M54,

M53. En

densidad

la figura 121 hemos representado por curvas de

la totalidad del material arqueo16gico quedando

delimitadas todas las remociones.

Lo primero que destaca son las perturbaciones debidas a la

utilizaci6n del abrigo como cementerio, que prActicamente

rodean, a excepci6n del lado Oeste, todo el suelo de

ocupaci6n, interrumpiéndolo abruptamente, tal y como se

puede observar en todo el lado Sur y Norte ( cuadros L,K55 y

L, K56, 57).
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Fig. 121.-
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Los

han

escasos metros cuadrados que han

sido debidos en gran parte a

quedado" in situ "

la irregularidad
topogr6.fica que presentaban los suelos de ocupación,
produciéndose desniveles de más de medio metro en apenas un

metro cuadrado, ello se explica en gran medida por la

din6.mica de las formaciones travertinicas.

Parte de este suelo de ocupación quedó sellado por un gran

bloque de 1 metro de largo por 60 centimetros de ancho

aproximadamente, que se situaba en los cuadros K-L,56,54.

Otra perturbación del suelo de ocupación se produjo al

realizarse los fundamentos para colocar una barandilla

met6.1ica en el cuadro M y L54, 53, a fin deO proteger el pozo

II.

En lineas generales y teniendo en cuenta las limitaciones

derivadas del estado del abrigo, podemos ver tres fuertes

densidades de objetos que se centran en los cuadros J57, K55

Y L54 respectivamente.

La primera de ellas (J57>, corresponde a una depresión
natural agudizada por la actividad antrópica, que ha

preservado parte del nivel y como veremos posteriormente
conforma una estructura.

En la segunda, centrada en el cuadro K55, es evidente que

ha sido el bloque lo que ha preservado el suelo de

ocupaci6n, ya que como se puede observar, las tumbas se

construyen buscando el sedimento que menos resistencia

ofrece.

La tercera acumulaci6n se centra en el cuadro L54, y es

evidente que

artificial, y

la ruptura

producida

entre ésta y la segunda

por los enterramientos que

es

las

separan.

252



Otro tipo de perturbaciones, no menos importantes, son los

sondeos y excavaciones que se han llevado a cabo en el lugar
de ocupaci6n, ya que la documentaci6n sobre las mismas es

prácticamente inexistente, y se resumen en la trinchera MJ-

52 que rompe abruptamente el nivel por el lado Oeste y el

pozo 11 que limita el suelo por el lado Sur.

V.3.3.- PLANTAS Y SECCIONES.

Unicamente se

correspondientes
analizaremos.

han documentado

a diversas categorías

475 elementos,

que posteriormente

En la planta general del suelo de ocupación 111/2.1.6.

(fig. 122>, podemos ver como apenas se puede establecer

una continuidad en el registro f6sil, si bien en el trabajo

de campo eran fácilmente identificables todas las

perturbaciones que hemos seffalado.

El cuadro 156 presenta una pequeffa acumulaci6n de material

que corresponde a una zona puntual que restaba" in situ ..

rodeada de sedimentos removidos y que carecía de

continuidad, si bien en ella se pudo contrastar la

existencia

111/2. 1. 8.

interrupci6n

fig. 123.

de los suelos de ocupaci6n 111/2. 1. 6. y

En general nos hallamos frente a una constante

del suelo, que en secci6n puede verse· en la

253



-

-

-

:

+

+

+

+

--

+

+

+

+

+

-

"Jo:

_. -:

.. .. : ..

+

= •

:-
..

+

+

+

+

+

+

.. -: _- ¡
-

- -

--

..... �:�-- ..
_.

- - = -� .....

---

-� -:
.. _,.,. ..

.. = _-_
..

... =--_

--

+- ;-=.....
-.

.e...a._

_-_-_y- --.-

... �:.. _
.....
_

.:- ..

-

:!"--

+
- �

+ - - +

+

Fig. 122.-

254

-- -- _.
_- =-

.2-:-.. �-;��:
-_--__ ..

== ..

_-

:- --:
..

+ +

.

.

�-
..

- �

-
--



ABRIC ROMANI S.O. :216 Secc. T�ans. ( 599 - 1999 )

-3999
L 58 L 57 L 56 L 55 L 54 L 53 L 52 L 51

Fig. 123.-

Si analizamos las pendientes que presenta, vemos que en

sentido N-S (fig. 124) es pr�cticamente horizontal con una

ligera caída al Norte de 1 grado, que en escala metrica

representa una media (X+/-S) = 7.06 +/- 2.4 cms., por el

contrario en sentido E-W (figs. 125 y 126) presenta una

pendiente hacia el Este de unos 3 grados, que a partir del

cuadro k56, es mucho �s pronunciada, identificándose en

secci6n una estructura de combusti6n, de la que hablaremos

�s en profundidad._ En escala lamétricaadelante

pendiente tiene como media (X+/-S) = 27,7 +/- 4.19 cms.

en su superficie.

Las plantas y secciones se han realizado con un paquete de

programas que para tal fin hemos desarrollado y cuya

consulta puede efectuarse en el Anexo 2 en ellos pueden

seleccionarse tanto los par�metros de la variable oculta X o

y en las secciones, como los de la profundidad Z.

modo se puede operar con las categorías de

arqueol6gicos que se quieren representar.

Del mismo

objetos
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ABRIC ROMANI S,O,: 216 Secc, Sag, ( 9 - 599 )

;�'-_'�l�
'l.

-- } POZO 2
Removido

54 H 54 1 54 J 54 K 54 L 54 M 54 N 54 O

Fig. 124.-

ABRIC ROMANI S,O,:216 Secc, T�ans, ( 599 - 1999 )

�

./�
erríóvidc

K 58 K 57 K 56 K 55 K 54 K 53 K 52 K 51

Fig. 125.-
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ABRIC ROMANI $,0,:216 $ecc, T�ans, ( 9 - 599 )

H 58 H 57 H 56 H 55 H 54 H 53 H 52 H 51
-3999

,! 'o •• ,','

Fig. 126.-

En este nivel hemos proyectado los elementos de las

secciones sagitales y transversales con una variable oculta

de X e Y de medio metro, ya que el bajo número de efectivos

as! lo requiere, es por ello que de la observación de las

mismas se puede extraer una idea equivocada respecto de su

espesor. A fin de documentar el mismo con datos reales,

calculamos en la tabla siguiente el valor mAximo, valor

m1nimo y la media de cada uno de los cuadrantes
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I

1721 1660 1532
1770 1694 1650 1511
1770 1651 1658 1418

1885 1804 1691 1643
1819 1732 1635 1582
1765 1652 1592 1551

2645 2365 1844 1742 1684
2440 1996 1794 1676 1661
2224 1785 1745 1622 1631

2591 2731 2600 1858
2565 2569 2429 1845
2549 2432 2370 1830

2310 Z MAX.
2241 Z MED.
2032 Z MIN.

M

L

K

J

58 57 56 55 54 53

El an�lisis de la misma nos indica que el S0216 tiene un

espesor que oscila entre un valor m1nimo de 2 eros. y un

valor mximo de 5 cms. a lo largo de su superficie.

V.3.4.- ESTRUCTURAS.

La excavaci6n en extensi6n permite tener una visi6n de

conjunto del �rea que se excava, y dentro de esta

metodolog1a de trabajo la delimitaci6n de estructuras son

puntos referenciales a partir de los cuales se jerarquizar�

la informaci6n.

Se debe entender estruotura como un conjunto de variables

asociadas, producto de un prooeso de trabajo antr6pico sobre

un espacio concreto, pudiéndose diferenciar distintos tipos

que corresponder1an a procesos de trabajo diferentes o

múltiples tales oomo estructuras de combusti6n, de talla, de

h�bitat, etc ...
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En nuestro caso la estructura de combustiOn puesta al

descubierto

altimétrico

se caracterizaba por un fuerte desnivel

que produc1a una ruptura clara dentro del suelo

de ocupaciOn, caracterizada por un proceso de rubefacciOn

generalizado del área que ocupa, con una fuerte presencia de

carbones y cenizas, as1 como de diferentes elementos del

registro fOsil con alteraciones térmicas.

En el dibujo levantado de la misma (fig. 127>, se puede

observar como de su parte superior
2.000 mm. de profundidad con respecto

la cota 2.670 mm. en su parte inferior

existe más de medio metro de desnivel.

(K56> en la cota de

al punto

(K57> ,

-0-, pasa a

por lo tanto

ABRIC ROMANI S,O,: 216 Secc, Sag, ( 9 - 599 )
9

:'3999

.�
..... j'u;;;�

�.<,
•

I • ',1
.

Removido
._

56 H 56 1 56 J 56 K 56 L 56 M 56 N 56 O

Fig. 127.-
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Comprende los cuadros J56, K56, J57, K57, J58, K58, si bien

en estos últimos no se pudo excavar por haber sido afectados

por las remociones, en cambio se pudo obsevar su dinámica y

morfología en los dos primeros.

En este

llevO a

momento de la ocupaciOn no es construida , ello se

cabo en el suelo de ocupaciOn crono10gicamente
anterior (2.1.8>, del cual hablaremos posteriormente y

describiremos su proceso de construcciOn. En esta ocupaciOn
simplemente es reutilizada ocupando en las zonas que se han

podido estudiar, la misma área.

En la zona Sur presenta un limite claro, grandes fragmentos
de travertino, que forman parte de la plataforma que

configuran su base, como se pudo ver posteriormente, y que

presentan lineas de fractura muy marcadas. El limite Norte

estaba constituido por una pared inclinada, consecuencia de

la morfa logia cOncava que se le diO en su elaboraciOn,

delimitada durante el proceso de excavaciOn (Fig. 128>. Como

ya seffa1amos anteriormente al Oeste estaba en posiciOn
secundaria y al Este queda conformado por la continuaciOn

del suelo de ocupaciOn.
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Por otro lado la proyecci6n de los objetos arqueo16gicos en

secci6n sagital de la zona de la estructura (Fig. 129>, nos

delimita la forma c6ncava que tiene la misma, asi como un

espesor mayor, ya que al poseer una superficie c6ncava

existe un error de distorsi6n mucho mas grande que en el

resto de las proyecciones.

ABRIC ROMANI S,O, :216 Secc, Sag, ( 9 - 599 )

57 H 57 J 57 K 57 M 57 O57 N57 L57 1

Fig.129.-
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V.3.5.- REMONTAJES.

En un suelo de

tanto a nivel

ocupaci6n
del plano

pueden establecerse

horizonta 1, como del

relaciones

vertical,
mediante los

funci6n del

documentando

elementos que pueden remontarse. Será en

nümero que podamos asociar como podremos ir

las pautas o items de los proceos de trabajo,

asf como su variabilidad y dispersi6n sobre la superficie

ocupada.

En el S0216 ten1an una especial significaci6n ya que

podr1amos encontrar registro f6sil del 2.1.6. que remontara

con el 2.1.8. y viceversa. En definitiva, el hecho de que

encontráramos ünicamente asociaciones en el plano horizontal

y no en el vertical era un argumento más que avalaba la

hip6tesis de suelo de ocupaci6n en posici6n primaria, es

decir, que no pudiéramos documentar asociaciones entre ambos

suelos.

Otra hip6tesis a contrastar era la continuidad en el plano
horizontal de los suelos, ya que encontrar remontajes a

ambos lados de la trinchera (MJ-52) o en el testimonio 111,

nos permitirfa establecer la continuidad de los mismos y por

tanto deber1amos rechazar la hip6tesis de unidad

arqueo16gica individualizada y centrada en el espacio.

Las asociaciones se han buscado no s6lo en el material

lftico sino tambien en el faunfstico, habiéndose documentado

las siguientes:

A

CUADRO CONJUNTO SIGNATURA MATERIAL

J-56

J-56

J-57

3-216

3-216

3-216

2

7

8

REMONTAJE

REMONTAJE

REMONTAJE

SILEX

SILEX
SILEX

•
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B

CUADRO CONJUNTO SIGNATURA MATERIAL

J-57 3-216 15 REMONTAJE CALIZA

J-57 3-216 15 bis REMONTAJE CALIZA

C

CUADRO CONJUNTO SIGNATURA MATERIAL

K-55 3-216 29 IGUAL MATERIA PRIMA SILEX

M-55 3-216 1 IGUAL MATERIA PRIMA SILEX

D

CUADRO CONJUNTO SIGNATURA MATERIAL

L-54 3-216 15 IGUAL MATERIA PRIMA SILEX

K-54 3-216 17 IGUAL MATERIA PRIMA SILEX

E

CUADRO CONJUNTO SIGNATURA MATERIAL

J-53 3-216 92 IGUAL MATERIA PRIMA SILEX

M-53 3-216 R IGUAL MATERIA PRIMA SILEX

Hemos distinguido dos niveles a la hora de hablar de los

remontajes, un primer nivel que corresponde al perfecto

emsamblaje de dos o más elementos, y un segundo nivel que

corresponde a una identidad con respecto a la

impurezas, cortex u otros rasgos que

materia prima,

permiten su

identificaci6n.

Todas las asociaciones conseguidas corresponden al material

lítico, si bien posteriormente cuando se trate la fauna, ya

veremos como existen restos que podrían corresponder a un

mismo individuo. Recordemos que el grado de fracturaci6n con

que aparecen los restos 6seos.dificulta en gran medida este

tipo de anAlisis.
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J-56/8

Todas las remantajes se documentan en el misma cuadra a en

el contigua, mientras que la identidad de las materias

primas está. diversificada par toda el suela de ocupación
(Figs. 130 y 131> .

58 51 56 55 5Lt S3 S2 Sl S0 Lt'3 !f8 Lt1 �•

O
N

N N

M M
;
•

L
• j Le'. , I
• • le
• , ,�
, , , .
. "0

•

K , •

KI , I
, I

,

. .

J .�� J

I I

H H

58 51 56 55 SLf 53 r- 51 50 Lt'3 Lf8 '+1-�

Fig. 130.-

J-57/ ,

J-56/2

Fig. 131.-
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V.3.6.- ANALISIS POR CATEGORIAS DE OBJETOS: NIVEL GENERAL

Los restos Oseos y l1ticos del registro fOsil se reparten
de la siguiente forma:

Restos l1ticos Restos Oseas Otros

216 290 169 16 475 I
0.61 0.36 0.03

30.86 78.75

0.255 0.407

F. r .

Restos l1ticos /// Restos Oseas /// Otros

Los restos l1ticos caracterizan la secuencia formando una

ruptura altamente significativa con el resto de categor1as.
El segundo segmento esta formado por la categor1a de restos

·6seos.

En Otros hemos incluido aquellos objetos indeterminados,

as1 como carbones, gasterOpodos, etc.

Dentro de los restos Oseas se ha distinguido entre

determinables e indeterminables, as1 como si presentan
seftales de alteraciOn térmica o no, distribuyéndose en las

siguientes modalidades:

HUESOS HUESOS HUESOS IND TOTAL

INDET. DET. QUEMADOS

I :::. I 1�__0_�_:_: �__0_._:_4 �__

0

__.2_1: t- 16_19__-1
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El elemento dominante dentro de esta secuencia es la

categor1a Hueso indeterminable, ello nos informa del elevado

grado de fracturaciOn de los mismos. As1 mismo destaca el

bajo efectivo de la categor1a de Huesos quemados, más si

tenemos en cuenta que existe una estructura de combustiOn de

grandes dimensiones en la superficie analizada. Al contrario

de lo que se podr1a pensar su distribuciOn no se centra en

ella si no que se reparte aleatoriamente en el suelo .

El registro l1tico presenta las siguientes categor1as:

BPF RT BP BN1G BN2G ITotall
216 104 95 82 6 3 290 I

0.36 0.33 0.28 0.02 0.01

0.31 0.69 38.68 P=0.34

0.33 0.04 0.36 P=0.28

F. r.

BPF RT BP /// BN1G BN2G

Las bases postivas fracturadas (BPF) con un 36 %, los

restos de talla (RT) con un 33 % Y las bases positivas (BP)

con un 28 %, forman el primer segmento que caracteriza la

secuencia

diferencia

y que con

de las

una ruptura altamente significativa se

bases negativas de primera generaciOn

(BN1G) Y bases negativas de segunda generaciOn (BN2G) que

forman el final de la secuencia y no tienen significaciOn.

La materia prima se reparte en las siguientes categor1as:

S1lex Caliza Cuarzo Pizarra Arenisca Ind

� 1
256 15 14 3 1 1

12:°10.88 0.05 0.05 0.01
.
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El s11ex es la materia prima domina�te (88 %) respecto al

global del conjunto 11tico. El cuarzo y la caliza son los

materiales que le siguen, con un 5 % cada uno. El resto de

categor1as carecen de significaci6n.

Como hemos visto al hablar de los afloramientos de materia

prima, este

posibilidades

hecho entra en contradicci6n con las

que ofrece la regi6n , remarcar que si bien

están representadas casi todas las materias primas, es el

s1lex la materia prima seleccionada y aportada de forma

masiva al lugar de ocupaci6n, y ésta es la que mayor

esfuerzo requiere para estas comunidades prehist6ricas dado

el radio de distancia que deben cubrir para conseguirla.

La totalidad de objetos presenta una distribuci6n de tipo

agrupada con tres vértices (como hemos podido ver en la

fig. 89), aunque no debemos olvidar que en realidad son

ünicamente dos polos ya que la segunda y tercera acumulaci6n

están disgregadas por la perturbaci6n que existe en el

interior del cuadro L54. En análisis posteriores será una

premisa que no deberá ser olvidada.
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V.3.6.1.- BASES POSITIVAS (BP).

V.3.6.1.a.- DISTRIBUCI6N y REPRESENTACI6N.

Las bases positivas o lascas representan el 17% sobre el

total de objetos y se distribuyen sobre el suelo de

ocupaci6n de la siguiente forma:

2 2 2/ �
4 6 14 1

2 6 12 11

1 3 3 1

1

L

K

J

1

58 57 56 55 54 53

La máxima concentraci6n coincide en los cuadros L54 y M53.

Al analizar su distribuci6n vemos como a excepci6n del

cuadro M53, donde existe una acumulaci6n significativa de

bases positivas o lascas, el resto se distribuyen de forma

homogénea en la totalidad del suelo S0216.

Respecto a la materia prima, se ha de destacar que todas

Ello nos indica que eslas bases positivas son sobre silex.

éste el material que podemos considerar como parte del

proceso de producci6n de instrumentos.
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Por otro lado hemos de destacar que no presentan seffales de

rodamiento, aunque si que poseen pátina un 77%, en distinto

grado. �sta es una de las primeras caracter1sticas que se

observan al analizar los materiales del S0216, ya que toman

una co1oraci6n blanquecina, dándole un aspecto homogéneo al

conjunto l1tico.



V.3.6.1.b.- ESTRUCTURA TIPOMETRICA.

Los parámetros descriptivos de las bases positivas son

Longitud Anchura Espesor

Media (X) 24.45 20.06 6.86

11. 32 7.18 3.57
Desviaci6n
Standard (S)

A nivel general vemos como la media de la longitud es

sensiblemente mayor que la de la anchura, en 4 cms.

El análisis volumétrico mediante un A.C.P. nos muestra una

conjunci6n entre los vectores LONGITUD y ESPESOR,

que el vector ANCHURA se aproxima a la cuadratura,

mientras

ello nos

está indicando una característica del proceso de talla ya

que la variabilidad se produce en la anchura de las BP,

permaneciendo estables el espesor y la longitud de las

mismas.

Hemos distinguido los siguientes grupos:

S0216 Fr.

GRUPO 1: L, A Y E > x 19 0.23

GRUPO 2: L, A Y E < x 29 0.35

GRUPO 3: L y E < x A > x 19 0.23

GRUPO 4: L y E > x A < x 15 0.18

Predomina el grupo 2 con un 35%, pero no existe

ninguna ruptura entre ellos ya que las diferencias que

presentan sus frecuencias absolutas pueden ser atribuidas

al azar.
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A nivel de 1ndices de espesor cabe destacar la absoluta

hegemon1a de los soportes planos sobre el resto, que

representan el 76 %. En soportes carenados se documentan el

10 % Y en espesos el 13 %.

V.3.6.1.c.- ESTRUCTURA TECNICA: PLATAFORMA DE PERCUSION.

CORTICALIDAD DE LA SUPERFICIE

NO CORTICAL CORTICAL Total

S0216: 80 2 82

FR. : 0.98 0.02

SUPERFICIE DE TALLA:

PLATAFORMA LINEAL PUNT I FORME Total

S0216: 78 3 1 82

Fr. : 0.95 0.04 0.01

TRANSFORMACION DE LA SUPERFICIE DE TALLA:

NO FACET. UNIFACET. BIFACET. MULTIFACET. Total

S0216: 1 64 8 9 82

Fr. : 0.01 0.78 0.10 0.11

DELINEACION DE LA SUPERFICIE DE TALLA:

CONVEXA CONCAVA RECTA UNIANG. Total

S0216: 31 5 44 2 82

Fr. : 0.38 0.06 0.54 0.02

En el an&lisis de la plataforma de percusiOn vemos como

hegemOnicamente se sitúa la categor1a NO CORTICAL con un 98%

sobre el total de efectivos, lo mismo ocurre con la variable

PLATAFORMA de la superficie de talla.
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La transformaci6n está caracterizada por la categor1a de

UJlI FACETADOS ,

XULTIFACETADO

de peso.

con un 78% ; las categorias de BIFACETADO y

con un 10% y un 11% respectivamente carecen

Respecto a la delineaci6n dominan las formas RECTAS con un

54% y las COJIVEXAS con un 38%. El resto carece de

significaciOn.

V.3.6.1.d.- ESTRUCTURA TECNICA: CARA DORSAL Y

SECCIONES TRANSVERSALES Y SAGITALES.

CORTICALIDAD DE LA CARA DORSAL:

1 2 3 4 Total

S0216: 62 2 11 7 82

Fr. : 0.76 0.02 0.13 0.08

SECCION TRANSVERSAL:

1 2 3 4 5 6 Total

S0216: 17 15 12 25 6 7 82

Fr. : 0.21 0.18 0.15 0.30 0.07 0.08

SECCION SAGITAL:

1 2 3 4 5 6 Total

S0216: 9 15 47 1 5 5 82

Fr. : 0.11 0.18 0.57 0.01 0.06 0.06

Dominan las caras dorsales JlO CORTICALES con aristas (1 Y

3>, mientras que el resto reparten su peso entre la

parcialidad o totalidad del cOrtex en la misma.
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Las secciones transversales Y sagitales se reparten de

forma mucho más diversificada entre sus categor1as. Se puede

remarcar la dominancia en la secci6n transversal del tipo 4,

y en la secci6n sagital dominan los tipos 3. En la fig. 132

podemos ver como se combinan ambos caracteres , as1 como los

que con mayor fuerza se repiten.

2' lO

lO

..

ST 1 ST2 ST3 su ST5 STS

Fig. 132.-

Dssl

OJJII SS2

�SS3

_SS4

!D885
I I SS G

Cuando combinamos todos los caracteres de la estructura

técnica, lo primero que observamos son tres universos

diferenciados en base a la atracci6n entre las siguientes

categor1as (Anexo A) :
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EJE HORIZONTAL( l)--EJE VERTICAL( 2)--
TOTAL MODALIDADES= 69 SUPL= 15 INDIV= 82
NUMERO DE PUNTOS: 54

SS 6--- -----------+--------------------------------------

SS 5

PAT3! ST 3PP22
SS 4 PP43ALT2 BF02

+-----------ALT3----PP32MAT1----BU 2--------------------------------+
PP11PP34PAT2
ST 2ST 1 PP42

PAT1ALT1SS 2

PP23

SS 1
CD 3

ST 5!

PP33

PP45

���------------------+-------------------------------------------+

1.- Transformaci6n de la superficie de talla NO FACETADA

(PP31) c9n superficies CORTICALES (PP12).

2.- Cara dorsal CORTICAL (CD 2), CORTICAL DOMINANTE-NO

CORTICAL (CD 4), SIN ARISTAS (CDA2),as1 como secciones

sagital y transversal -6-. Este segundo universo corresponde
al proceso de debastado de todo proceso de talla y C?mo ya

vimos en las secuencias de sus frecuencias apenas representa
el 2%.
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3.- Superficie de talla PUNTIFORME (PP23) ,con delineación en

la superficie de talla UNIANGULAR (PP45). El bajo número de

efectivos y su repetición en las mismas clases provocan este

agrupamiento que evidentemente carece de significación y que

tiene un 1% de peso.

En el centro del A.M.C. se aglutinan la mayor parte de las

categorias, debido a la fuerte atracción que poseen en base

a la divergencia co� los puntos 1, 2 Y 3 anteriormente

mencionados.

Caracterizado a un primer nivel vamos

an&lisis del aglutinamiento central,

a profundizar en

donde realmente

el

se

acumulan los elementos que nos van a informar de la talla,

para ello reconstruiremos nuestra tabla original de datos y

volveremos a realizar el mismo proceso (Anexo A).

De la lectura e interpretación de la fig. 134 podemos
inferir como la transformación de la superficie de talla no

est& directamente relacionada con ninguno de los grupos que

anteriormente hemos citado, ello lo interpretamos como una

diversificación, presentando las siguientes atracciones:

-Plataforma MULTIFACETADA con superficies de talla CONVEXAS,

caras ventrales con delineación CONVEXA,

sagitales -3-. (fig. 133)

as! como secciones

n
ex

ex ss ,

Fig. 133.- Transformación multifacetada
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-Plataformas UNIFACETADAS con bulbos MARCADOS y superficies
de talla RECTAS.

-Plataformas BIFACETADAS con caras ventrales SINUOSAS y

suprficies con delineaci6n CONVEXA, as1 como secciones

transversales -1-. (Fig. 135)

sr 1

�-m
SF (- \

ex

SIN

Fig. 135.- Transformaci6n bifacetada

Por otro lado, las secciones sagitales y transversales, as1

como la delineaci6n de la cara ventral y la de la plataforma
de percusi6n, s1 que son variables diferenciadoras de

primer orden con respecto a los grupos, y presentan las

siguientes atracciones en funci6n de los grupos:

Grupo 1: Superficie de percusi6n CONVEXA y bulbos DIFUSOS.

Grupo 2: Secci6n transversal -2- y secci6n sagital -3-, con

superficies de talla RECTILINEAS.

Grupo 3: Secci6n transversal -3-, con secci6n sagital -3-,
transformaci6n MULTIFACETADA y delineaci6n cara

ventral CONVEXA.

Grupo 4: Secci6n transversal -4-, con secci6n sagital -2-,

plataforma de percusi6n RECTA.

Del resto de caracteres participan de forma indirecta,

siendo los que hemos remarcado los que confieren el carActer

a cada grupo.
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V.3.6.1.e.- MODELO DE EXPLOTACI6N.

La interpretaci6n de los resultados nos aproxima a un

modelo de talla CENTRIPETA cuyas caracter1sticas resumiremos

en :

-El debastamiento se jerarquiza en los planos transversales,

superior o inferior del volümen, siendo las caras laterales,

planos sagital y horizontal, las receptoras de los planos de

preparaci6n.

-Presencia de lAminas de reavivado o bordes de nÜcleo que
vienen caracterizadas por secciones transversales -4-.

-Fuerte presencia de plataformas unifacetadas.

-Cara ventral convexa y bulbos difusos, debido al escaso

recorrido de la. cara ventral y al Angulo de talla.

Las atracciones mAs significativas para el modelo que

planteamos se resumen en:

1. Atracci6n: En una talla centr1peta la superficie queda
reducida a la mitad, por ser el centro de la misma el punto
de confluencia de las extracciones. Ello da lugar a las tres

variables especificadas.

- L,A Y E < X

- Secciones Transversales -2- y Sagitales -3-.

- Superficies de talla rectas.
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2. Atracción: los planos de preparación han sido

reiteradamente reavivados consiguiéndose abundantes facetas

en el mismo, siendo las formas Bifacetadas y Mu1tifacetadas

las dominantes.

- L,E < X Y A > X

- Sección tansversa1 -3- y sagital -3-.

- Transformación mu1tifacetada y delineación de la cara

ventral convexa.

3. Atracción: Corresponde a los reavivados de los bordes del

nÜcleo o a extracciones laterales.

- L,E > X Y A < X

- Sección transversal -4- y sagital -2-.

- Delineación de la plataforma recta.
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L-54/16

L-54/4

L-54/31

M-54/1

K-56/24

L-54/104

M-54/3

M-53/3

J-56/4

L-54/106

J-57/5

L-54/79

F1g. 136.- Bases Positivas
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V.3.6.2.- BASES POSITIVAS FRACTURADAS (BPF) Y

RESTOS DE TALLA (RT).

Las bases positivas fracturadas representan el 22% y son

dentro del material litico la categoria mAs importante. Se

distribuyen en las siguientes materias primas:

S1lex Caliza Cuarzo Pizarra Otros

� I
81 12 6 3 2

0.78 0.11 0.06 0.03 0.02.

La materia prima dominante es el s1lex con un 78%,

por la caliza con un 11%. Presenta la misma dinli.mica

Total

104

1

observada

destacar

en este suelo de ocupaciOn, si bien

el gran nUmero de material calizo que se

seguida

general
es de

acumula

en esta categoria.

En la superficie
distribuciOn:

excavada presentan la siguiente

.--

3 O 2

.---

1 6 19 1

��

15 11 10 10 O

O [g1J 6 1
�

2

M

L

K

J

I

58 57 56 55 54 53

Con una acumulaciOn mAxima en los cuadros J57 y L54, cada

uno de ellos serli. un punto de acumulaciOn mAxima para volver

a distinguir dos reparticiones : la primera centrada en el

cuadro J57, al igual que se habia observado con las bases

positivas. La segunda concentraciOn abarca el resto del li.rea

excavada.
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Ello nos permite inferir una pronunciada acumu1aci6n en el

cuadro J57 y una repartici6n homogénea del área excavada.

Los restos de talla con un peso del 20% sobre el total de

los efectivos se reparten en las siguientes materias primas:

I S11ex Cuarzo Caliza Otros Total

� I
85 8 2 1 95

0.89 0.08 0.02 0.01 1.

El s1lex, al igual que se hab1a observado en las BP

fracturadas,

prácticamente

hegemoniza
toda la

la secuencia,

informaci6n, seguido

acumulando

por las

categor1as menores (cuarzo y caliza).

ser la tercera categor1a debido a que

no utilizada en los procesos de talla.

La caliza ha pasado a

es una materia prima

Su distribuci6n tal como podemos ver en la tabla adjunta

presenta un máximo de acumulaci6n sobre el cuadro L 54:

- -

1 3 O 4

�17 7 2

�

2 1 18 7 4

O 2 1 1
-

1

M

L

K

J

1

58 57 56 55 54 53

En el resto de la superficie esta categor1a se distribuye
de forma homogénea .
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Si se compara ésta con la observada en las bases

fracturadas, se puede ver un desplazamiento del

máxima acumulaci6n desde el cuadro J 57 al L

categor!a que analizamos.

positivas

punto de

54 en la

Esto puede ser interpretado como resultado de la existencia

de zonas de diferentes actividades, pero en todo caso esta

hip6tesis deberA venir contrastada de la mano del análisis

global de las categor1as.

V.3.6.3.- BASES NEGATIVAS DE PRIMERA GENERACI6N (BN1G) y

BASES NEGATIVAS DE SEGUNDA GENERACI6N (BN2G).

Respecto a las BN1G se han documentado un total de seis,

dos de las cuales son fragmentos informes con

Todas ellas son sobre silex y tienen

descripci6n ana11tica:

extracciones.

la siguiente

L54-21 Silex B (4C,S,mp,c R 3C,S,mp)Sin,Si (38)x37x25

K56- 4 Silex B (3C,SP,t,ovR lC,S,m )Sin,Si (35)x35x20

K56- 5 Silex B (3C,SP,t,ovR 2C,A,p )Sin,Si (46)x40x29

L56-13 Silex M (irr, ca) 25x24x25

J57-92 Silex Fragmento de BN1G en Caliza

J57- 2 Silex Fragmento de BN1G.

La caliza es una materia prima que no participa
directamente en el proceso de talla, sino que lo ha�e de

forma indirecta al englobar en su interior pequeftos n6dulos

de silex que son explotados en este suelo de ocupaci6n. As!
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pues los fragmentos y lascas de caliza corresponden a la

fracturaciÓn de los bloques para obtener los nódulos de

silex de su interior.

Tres de ellas presentan el mismo tipo de fractura distal,

indicada en la descripción por englobar una de las medidas

entre paréntesis. Todas ellas corresponden a una talla

centr1peta desarrollada en �a cara superior del volümen,

mientras que las caras laterales con unas extracciones

abruptas son las plataformas de preparación de la talla.

Un ünico multifacial de pequeffas dimensiones nos estA

indicando una talla basada en la explotación de plataformas
con extracciones planas, para posteriormente ser utilizadas

como plataformas de talla para explotar una cara lateral

del volümen, y as1 sucesivamente hasta crear mültiples
aristas, es decir, un volümen con mAs de tres caras talladas

y numerosas aristas.

Hemos de seffalar que todas las BN1G se encuentran

prActicamente agotadas, con unas dimensiones m1nimas.

Posiblemente la fractura que presentan se trate de un

reavivado de la arista que debido al escaso tamaffo del

soporte ha fracturado la BN1G, siendo ésta abandonada.

En toda el Area excavada del S0216 ünicamente han

aparecido tres bases negativas de segunda generación (BN2G)

todos ellas en s1lex y que se incluyen dentro del grupo

tipológico de los denticulados, su descripción ana11tica es

la siguiente :

K 55/18

L 54/41

M 55/1

D 3 (dS(A)nmd cc lat der t)

D 3 (mS(A)npd cc lat der d)

D 3 (dSnmd cx lat izq p-m)

15 x 20 x 6 mm.

29 x 19 x 9 mm.

31 x 26 x 9 mm.
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L 56- 13

Fig. 137.- Bases negativas de primera generaci6n (BN1G)

L 54 - 21
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11.4 55- 1

o
tJ
K SS - 18 L 54-51

Fig. 138.- Bases negativas de segunda generaci6n (BN2G)

V.3.6.4.- ANALSIS DE LOS RESTOS OSEOS :

DISTRIBUCION y REPRESENTACION.

A pesar de ser el segundo elemento más representado en el

suelo de ocupaci6n 2.1.6., su frecuencia absoluta no es muy

indicativa ya que en la excavaciOn fueron coordenados todos

los objetos, y el grado de fracturaci6n es

ello nos informan los valores medios de

longuitud y anchura.

Valor m1nimo

Valor máximo

Media Aritmética

Desviaci6n Standard

Coeficiente Variabilidad

Longitud

0.2 cm

26.3 cm

3.1 cm

3 cm

1 %

La longitud media de los restos se situa

un coeficiente de variaciOn de un 1%. Se

muy elevado. De

las medidas de

Anchura

0.1 cm

9 cm

1.4 cm

1.1 cm

0.8 %

en 3.17 cms. con

debe interpretar
como una variaci6n m1nima, y este mismo hecho se repite con

la variable anchura.

De ello se puede inferir

fracturaciOn muy elevado y

que existe

sistemático

un grado de

la prácticade

totalidad de los restos 6seos ya que los valores son muy

homogéneos. La hip6tesis explicativa de este fen6meno es el

aprovechamiento alimenticio sistemático y máximo de los

restos faunisticos aportados.
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Por otro lado si este proceso hubiese sido dirigido hacia

la consecución de industria en hueso se hubiera detectado en

el registro f6sil. Lo mismo habrfa ocurrido si éstos

hubieran sido alterados por la temperatura, pero como hemos

visto anteriormente los restos que presentan trazas de

cremaci6n representan sólo un 12 %, pr�cticamente sin

significación.

El número de restos determinables es de siete, que

representan únicamente el 4 % del total de restos 6seos. 'Se

reparten en las siguientes especies
caballus (2) y R. rupicapra (1).

c. elaphue (4), B.

Sigue la misma din�mica del Conjunto 11 1 nivel 1. O. O. , si

bien no debemos olvidar que los efectivos con los que

estamos trabajando son muy bajos.

Por otro lado sefialar que est� en conjunci6n con la

funcionalidad que planteamos constantemente para este suelo

,de ocupaci6n, ya que se trata de una ocupaci6n puntual en el

espacio del abrigo y muy corta en el tiempo.

Si estudiamos a nivel general la distribuci6n de los restos

6seos en el suelo tenemos:

o 1 1 1

-

2 2 16 3

6 123 371 5 O
-

4 §] 1 3

[g]

M

L

K

J

1

58 57 56 55 54 53
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La acumulaci6n mAs importante se situa en el cuadro J57,

coincidiendo con la estructura de combusti6n. En la parte

superior de la misma (K 56 Y K 55) se localiza una segunda
concentraci6n elevada de restos 6seos y finalmente todav1a

se puede distinguir una tercera zona en los cuadros L y K

54.

La conc1usi6n que se puede extraer es que esta categor1a

repite la dinámica general del suelo de ocupac16n 2.1.6.,

as1 se puede decir que su distribuci6n está centrada en las

zonas de máxima densidad de objetos, repartiéndose de forma

homogénea en todo el suelo de ocupaci6n Las rupturas que

apararecen son consecuencia directa de las perturbaciones

que presenta.
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V.3.7.- SINTESIS

El suelo de ocupaci6n 2.1.6. posee el mismo encuadramiento

cronol6gico que el nivel arqueol6gico 111 / 1.0.0. ya que

estratigrAficamente se localiza a escasos cent1metros de él.

Presenta una estructura de combusti6n cuya morfolog1a y

10calizaci6n f1sica reaprovecha de la ocupaci6n anterior

(S0218).

En su cadena operativa existen categor1as muy sesgadas,
como es el caso de las bases negativas de segunda generaci6n

.

(BN2G) que tan s610 presenta tres elementos, si bien nos

planteamos que

objetos muy

un grado de

bajo puede

transformaci6n secundaria de los

estar definiéndonos un modelo

ocupacional, como puede ser el caso de esta unidad

arqueo16gica que hemos analizado. La contrastaci6n de dicha

hip6tesis s610 puede venir de la mano del cambio en la forma

y el modo de interpretar el trabajo de campo mediante las

excavaciones en extensi6n, bajo cuya perspectiva hemos

venido trabajando.

El modelo de, explotaci6n que se ha observado es el

centr1peto en su variedad bifacial, presentando las bases

negativas de primera generaci6n (BN1G) una pequena zona de

c6rtex en la cara inferior.

A nivel volumétrico cabe destacar la cuadratura del vector

anchura, al igual que hab1amos observado en el nivel 111 /

1.0.0., Y que relacionamos con el modelo de explotaci6n.
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A nivel de estructura técnica se caracteriza por

PLATAFORMAS con un dominio de transformaci6n UN 1 FACETADA ,

que le confiere una operatividad simple.

A nivel de grupos volumétricos destacamos como pautas de la

din�mica de explotaci6n las siguientes atracciones (fig.

139) :

GR-l

GR-2

GR-3

GR-4

111/2.1.&

�
sr1

,

ss 3

�
/ \

MF

/ �
STl

SS 3

�
r---._

S14
SS 1

Fig. 139.-
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Grupo 2 Secciones transversales con una arista central

desviada (ST-2-) y secciones sagitales con

superficies semiplanas o planas (SS-3-).

Grupo 3 Secciones transversales de morfolog1a
(ST-3-) y secciOn sagital -3-,

con transformaciOn MULTIFACETADA.

trapezoidal
as1 como

GRUPO 4 Secciones sagitales con

oblicuidad semiplana o

planos

simple

enfrentados de

(SS-2-) y con

secciones transversales con un plano periférico

abrupto (ST-4-).

Cada uno de ellos tiene su explicaciOn en las tres

atracciones que hemos seftalado al definir el modelo de

explotaci6n.
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V.4.- SUELO DE OCUPACION III /2.1.8.

Ya hemos hablado de su posiciOn estratigrAfica en el

apartado V.3.1. del suelo de ocupaciOn 2.1.6. ya que se

sitüa a escasos centímetros por debajo de éste. Presenta una

distribuciOn en el abrigo muy similar a la del anterior, si

bien su importancia reside en que se ha podido excavar una

Area bastante mayor.

Su base geolOgica es el nivel 2.1.9., formado por n6dulos

calcAreos envueltos en una matriz arenosa. La morfolog1a de

este nivel varia, aumentando de tamano los nOdulos a medida

que nos aproximamos a los cuadros 48, es decir hacia el

NorOeste, mientras que en la zona NorEste, los n6dulos son

de pequeno tamano bastante regularizados. Este nivel rellena

las irregularidades topogrAficas que caracterizan a la

plataforma de travertino 2.1.10 ..

El suelo era fAcilmente identificable en excavaci6n por

presentar una coloraciOn oscura, producto de la dispersiOn
de cenizas, que permitian diferenciarlo muy claramente tanto

del nivel geolOgico superior (2.1.7.), como del inferior

(2.1.9.), ambos con una coloraciOn amarillenta.

V.4.1.- PERTURBACIONES.

El suelo de ocupaci6n 2.1.8., ha sufrido la totalidad de

perturbaciones que ya hemos mencionado en el S0216, es decir

los sondeos de excavaciones antiguas y el removido producto
de la utl1izaciOn del abrigo para diversas actividades,

(cementerio, zona de huertas, etc ... ), a lo largo del tiempo

(Pig. 140).
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La zona NE presenta idénticos 11mites y perturbaciones, sin

embargo, en la zona NW en lugar de quedar cortada por la

trinchera, secci6n MJ-52, tiene continuidad hasta una masa

de travertino que puede considerarse para este suelo el

11mite NW de la cavidad (K,M-48).

La área que delimitan los cuadros N,O-51,48 es unR franja

que coincide con la vertical de la ca1da del agua de lluvia

por la cornisa actual del abrigo, canal izándose hasta los

Pozos 1 y 11 creando una ruptura artificial del suelo de

ocupaci6n que en direcci6n sur continüa de forma

testimonial en los cuadros O,P-49,50.

El lado Norte de los cuadros 48-51 queda delimitado por la

trinchera, que toma forma de L en este lugar y divide al

suelo de ocupaci6n en dos partes, sin posibilidad de

encontrar su nexo de uni6n en excavaci6n, si bien como

posteriormente veremos, existen argumentos que avalan la

hip6tesis de una misma unidad arqueo16gica.

La planta general en la que representamos la densidad de

objetos nos muestra tres fuertes aglomeraciones que se

sitüan en los cuadros J57, K,L-55 Y M49.

La primera de ellas

combusti6n de la que

corresponde a una estructura de

ya hablamos en el S0216 y que

explicaremos posteriormente. Existe continuidad entre ésta y

la segunda acumulaci6n K,L-55 en la pequeffa franja que no

presenta perturbaciones.

La fuerte acumulaci6n del cuadro M49 corresponde a un gran

fragmento de cuarzo que debido básicamente a alteraciones

f1sico-qu1micas, se ha disgregado en pequeffos fragmentos que

se localizan en el citado cuadro.
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Las acumulaciones puntuales de los cuadros L56 y H. I-56

corresponden a pequeKos testimonios del suelo de ocupaci6n
rodeados de enterramientos. pero que nos indican la

continuidad del S0218 en estas zonas. Del mismo modo en los

cuadros 0.P-49.50 aparecen de forma aislada y dispersa

algunos objetos que interpretamos como un Area marginal del

S0218. ya que se trata de una zona en posici6n primaria
donde fueron encontrados niveles superiores al que estamos

analizando.

El resto de Area excavada presenta una densidad media sin

grandes aglomeraciones. pero que nos va delimitando el Area

que ocupa el citado suelo de ocupaci6n.

V.4.2.- PLANTAS Y SECCIONES.

El S0218 presenta un total de elementos que asciende a 1141

y cuya Area y distribuci6n la podemos ver en la figura
141. La linea de cuadros 52 es una ruptura en el suelo de

ocupaci6n y como ya senalamos es una trinchera llevada a

cabo en las excavaciones del Dr. Ripoll (1956-61>. de la

cual no existe ningün tipo de documentaci6n.

A fin de verificar la dinAmica del S0218 tanto en

profundidad y en espesor. como en sentido sagital y

transversal, calcularemos las profundidades máxima. m1nima y

media.
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1465 1416
1438 1384
1420 1352

1570
1471 1400
1399 1400

1622 1536 1415 1354 1300
1562 1500 1368 1314 1280

1876 1500 1450 1340 1260 1230

1895 1914 1790 1665 1561 1477 1380 1340
1865 1836 1747 1635 1501 1386 1342 1316

1837 1720 1679 1597 1458 1338 1311 1304

2521 2340 1924 1785 1664 1547 1452
2470 2040 1857 1722 1616 1415 1430
2373 1875 1776 1658 1582 1369 1367

2571 2727 2521 1891 -

2562 2602 2431 1874
2553 2466 2354 1831

2380
2330
2236

2473 Z KA
2428 Z ME
2336 Z MI

58 53 4852 51 50 4957 56 55 54

En sentido E-W, sección transversal L-49,56 (Fig. 142)

presenta una pendiente hacia el NE de 1° 31� que en escala

métrica es de 24 +/- 0.9 cms. (media +/-S), en la superficie

que ocupa. En la misma f.igura podemos ver la trinchera L52

as1 como dos enterramientos uno en L54 y otro en L56.

La delineación de la pendiente es mucho más abrupta en los

cuadros K56 y K57, como vemos en la Fig. 143, que conforma

la estructura de combusti6n que analizaremos en el apartado
de estructuras.
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ABRI C ROliANI S, O, : 21B Sscc. Tr'ans, ( 9 - 1999 )
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Trinchera

�._.� Tumba

Tumba

-3900
L 56 L 55 L 54 L 53 L 52 L 51 L 59 L 49

Fig. 142.-

ABRIC ROMMH S,O, :21B Secc. TNl.nS, ( 0 - 199G )
,

I'�'I¡"'" "
I _---.¡..;..

I \":."
I

•

J ','.M't 11,'1\" Removido
'\,�4¡1nh�" I

"
.
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«
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"1 '

K 5B K 51 K 56 K 55 K 54 K 53 K 52 K 51 .

-3990

Fig. 143.-
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En sentido Norte-Sur tal como podemos ver en las secciones

sagitales (Figs. 144 y 145 >, el suelo de ocupaci6n presenta
una inclinaci6n de 3.3 +/- 1.35 cme. que en grados

representa 0.63, asi pues apenas presenta desnivel, por lo

que su delineaci6n es pr�cticamente horizontal.

Con respecto al espesor del mismo, varia entre un minimo de

3 cme. y un �ximo de 7 como media a lo largo de toda la

superficie, par�metros que apoyan la hip6tesis de unidad

arqueo16gica individualizada.

ABRIC ROMANI S,O,:21B Secc. Sag, ( � - l��G )

-
--

-

--

Removido

49 � 49 L 49 H 49 °
144.-

49 N
Fig.

49 P 49 Q 49 R

Se ha de hacer observar que al proyectar todo un metro

cuadrado sobre uno de sus lados, se genera un error de

proyecci6n por efecto de las pendientes que en las

secciones sagitales y transversales podrian hacer pensar en

un espesor mucho mayor del que en realidad tiene el suelo de

ocupaci6n.
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ABRIC ROHAHI S.O.: 218 Secc. Sag. ( Q - 5QQ )
,

I

,," ,1'" "

'\'. '" 1'" ••. f!:
.

• ..... • J.' '
..01(..... 1:1 \ .• 1<\....... ,''''••. " -'.,-,-,--' ••r-
_,�-

Tumba

-3001
55 H 55 1 55 J 55 R 55 L 55 H 55 H 55 O

Fig. 145.-
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V.4.3.- ESTRUCTURAS.

Tal y como ya hemos mencionado anteriormente, es en uno de

los extremos excavados. J,K-56,58, donde se localiza una

estructura de combustiÓn.

pozo 1

1-#'i'-r.:T::.,,::?-:.�;:-::�i:��- ;¡�J��-t:�j::;f-�-.�� f-��:
��F--+�·��·1' ;:._:-:¡:.�::o-=:: :- "::- .L.;.::,:",�: "j:J:-

Fig.
Dibujo a escala de la estructura de combustiÓn del S0218

146.

Las secciones transversales y sagitales (Figs.147 y 148) de

dicha �rea nos delimitan la morfología de la estructura. El

espesor del registro fÓsil posee una distorsiÓn elevada por

tratarse de una forma cÓncava y haber proyectado una amplia
zona.
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ABRIC ROMANI S,O,:218 Secc, T�ans, ( 9 - 199B )

�
,/_/

,

I "10,, .:,. 11',
, J'" ".1' \','.
" ". .:.¡. +"10",

J 58 J 57 J 56 J 55 J 54 J 53 J 52 J 51
Fig, 147,-

ABRIC ROMANI S,O,:218 Secc, Sag, ( 9 - 1990 )

57 H 57 1 57 J . 57 X 57 L 57 M 57 N

Fig, 148,-
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Su construcci6n se lleva a cabo en este momento, el proceso

consiste en el vaciado del nivel arqueo16gico 2.1.9 hasta

conseguir una forma c6ncava, id6nea a fin de evitar que se

disperse el fuego, consiguiendo con ello una concentraci6n

del mismo y una mayor potencia calor1fica.

En los extremos de la misma, marcados como D en la fig, 149

Y como A y B en la fig. 150 se ve muy claramente que no se

llega a la plataforma travert1nica. sin embargo, es en su

parte central donde se alcanza la misma, siendo ésta la base

sobre la que se apoya la estructura de combusti6n.

El proceso que hemos descrito requiere un primer paso que

es la selecci6n del espacio donde ubicar la estructura, en

nuestro caso estaba indicado por la ligera concavidad que

presentaba el nivel geo16gico 2.1.9. al adaptarse al mismo

relieve del nivel inferior 2.1.10 .. Un segundo paso es el

proceso de construcci6n que conlleva el vaciado del nivel

2.1.9. de los extremos A,B y D.

En el punto D es donde mejor se pudo ver la pared vertical

que la delimitaba y ello se puede ver en la fotograf1a de la

fig. 128.

1200

LEYENDA

F'v'l,rl PUTAFaIIIA T1MEITIIIO 2.1.10

2.1.'

1IlVII. .....OIICO 2.1.'

J 57 K 57

Fig. 149.-
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Una estructura de tales dimensiones es evidente que

polariza toda una serie de actividades de la comunidad, más

si tenemos en cuenta que hasta el momento es la única

estructura existente en dicho suelo de ocupaciOn.

En el 80216 simplemente es reutilizada la estructura de

combustiOn, que presentaba forma concava, lo cual queda bien

documentado en un pequeKo sondeo que se efectuO en el cuadro

J57 a fin de contrastar la hipOtesis de reutilizaci6n de la

misma estructura en dos suelos de ocupaci6n distintos (Fig.
151> .

Fig. 151.-

Otra agrupaciOn de elementos que pueden ser indicativos de

posibles estructuras son un unifacial de caliza de

250x150x70 mm., localizado en el cuadro M 49 Y siglado como

núm. 3, al cual se le remontan tres bases positivas
fracturadas; y un gran fragmento de cuarzo, igualmente
localizado en el cuadro M 49, Y que hace 130x150x80 �. pero

recordemos que su tamaffo original era mucho mayor, ya que se

presenta muy fragmentado por la acciOn natural.
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Ambos se colocan en esta categor1a por localizarse en uno

de los extremos de la ocupaci6n, as1 como por el tamaffo que

presentan ya que distorsionan los par�metros en los que

oscila el registro f6sil de este suelo de ocupaci6n.

V.4.4.- REMONTAJES.

Uno de los retos que planteaba el S0218 era demostrar de

forma no visual, tal como se puede ver en las secciones, la

continuidad del mismo al otro lado de la trinchera, zona NE

del abrigo, ya que ésta es una divisoria de dos �reas.

Para ello pose1amos los par�metros del registro fOsil

coordenado, pero justo en la proximidad de la trinchera,

cuadros 53 y 51, presenta una densidad muy baja y es

evidente que ha sido sometido a procesos erosivos, en gran

parte debidos a la profundidad de la misma ( linea 52) y al

hecho de que se sitüa en un punto obligatorio de paso, ya

que es donde se encuentran las escaleras de entrada sin

descartar procesos de erosiOn natural, como puede ser la

circulaci6n de agua en mayor o menor intensidad.

La otra posibilidad eran los remontajes tanto a nivel

l1tico como faun1stico, en el plano horizontal - planta- o

vertical - secciones- que nos indicarían movimientos de

objetos y cuya interpretaci6n debe buscarse en funci6n de

los mismos, ya que la variaci6n del volümen o el propio

soporte son factores que pueden influir.

En el S0218 se han conseguido los siguientes remontajes o

asociaciones en base a la materia prima:
•

A

CUADRO CONJUNTO SIGNATURA MATERIAL

L-53

L-53

3-218

3-218

21

22

REMONTAJE

REMONTAJE

SILEX

SILEX
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B

CUADRO CONJUNTO SIGNATURA MATERIAL

L-53 3-218 17 REMONTAJE SILEX

L-53 3-218 28 REMONTAJE SILEX

L-53 3-218 29 REMONTAJE SILEX

L-53 3-218 30 REMONTAJE SILEX

C

CUADRO CONJUNTO SIGNATURA MATERIAL

L-53 3-218 20 REMONTAJE SILEX

L-53 3-218 35 REMONTAJE SILEX

L-53 3-218 39 IGUAL MATERIA PRIMA SILEX

D

CUADRO CONJUNTO SIGNATURA MATERIAL

M-49 3-218 3 REMONTAJE CALIZA

L-49 3-218 6 REMONTAJE CALIZA

L-49 3-218 12 REMONTAJE CALIZA

M-49 3-218 60 REMONTAJE CALIZA

K-49 3-218 39 IGUAL MATERIA PRIMA CALIZA

L-48 3-218 12 IGUAL MATERIA PRIMA CALIZA

L-48 3-218 27 IGUAL MATERIA PRIMA CALIZA

L-49 3-218 1 IGUAL MATERIA PRIMA CALIZA

L-49 3-218 27 IGUAL MATERIA PRIMA CALIZA

L-49 3-218 38 IGUAL MATERIA PRIMA CALIZA

M-49 3-218 22 IGUAL MATERIA PRIMA CALIZA

M-49 3-218 29 IGUAL MATERIA PRIMA CALIZA

E

CUADRO CONJUNTO SIGNATURA MATERIAL

J-57 3-218 149 REMONTAJE SILEX CAL.

M-51 3-218 1 REMONTAJE SILJ;lX CAL.

M-49 3-218 23 IGUAL MATERIA PRIMA SILEX CAL.

K-56 3-218 109 REMONTAJE SILEX CAL.
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F

CUADRO CONJUNTO SIGNATURA MATERIAL

M-49 3-218 2 REMONTAJE CUARZO

M-49 3-218 6 REMONTAJE CUARZO

L-55 3-218 140 IGUAL MATERIA PRIMA CUARZO

G

CUADRO CONJUNTO SIGNATURA MATERIAL

L-55 3-218 10 REMONTAJE SILEX

L-55 3-218 13 REMONTAJE SILEX

H

CUADRO CONJUNTO SIGNATURA MATERIAL

J-57 3-218 113 REMONTAJE SILEX

. K-55 3-218 191 REMONTAJE SILEX

J-57 3-218 120 IGUAL MATERIA PRIMA SILEX

K-54 3-218 47 IGUAL MATERIA PRIMA SILEX

K-55 3-218 58 IGUAL MATERIA PRIMA SILEX

K-55 3-218 98 IGUAL MATERIA PRIMA SILEX

I

CUADRO CONJUNTO SIGNATURA MATERIAL

L-50 3-218 14 IGUAL MATERIA PRIMA SILEX

M-50 3-218 18 IGUAL MATERIA PRIMA SILEX

J

CUADRO CONJUNTO SIGNATURA MATERIAL

J-57 3-218 100 IGUAL MATERIA PRIMA SILEX

J-57 3-218 124 IGUAL MATERIA PRIMA SILEX

K-56 3-218 93 IGUAL MATERIA PRIMA SILEX

307



K-56 3-218 100 IGUAL MATERIA PRIMA SILEX

K-56 3-218 89 IGUAL MATERIA PRIMA SILEX

L-56 3-218 R IGUAL MATERIA PRIMA SILEX

L-56 3-218 R IGUAL MATERIA PRIMA SILEX

K

CUADRO CONJUNTO SIGNATURA MATERIAL

J-57 3-218 127 IGUAL MATERIA PRIMA CUARZO

jIl-49 3-218 13 IGUAL MATERIA PRIMA CUARZO

L

CUADRO CONJUNTO SIGNATURA MATERIAL

L-49 3-218 3 IGUAL MATERIA PRIMA SILEX

L-49 3-218 29 IGUAL MATERIA PRIMA SILEX

jIl-49 3-218 38 IGUAL MATERIA PRIMA SILEX

Hemos de destacar que no se ha observado ningün remontaje

en el plano vertical, ya que todos se asimilan a la misma

unidad arqueol6gica (fig. 152). De todos ellos cabria

destacar el -E- en el que dos fragmentos de silex (J57

nüm.149 y M51 nüm.1) se remontan, como puede verse en la

fig. 153. Cada uno de ellos está en un área distinta

separada por la trinchera, ello nos confirma la hip6tesis
inicial de que se trataba de una misma unidad arqueol6gica,
a pesar de no presentar continuidad el registro f6sil.

Otro remontaje a destacar es el -D- : el M49 nüm.3 es un

unifacial en caliza de gran tamaffo sobre el que se remontan

tres bases positivas que se localizan en el mismo cuadro o

muy pr6ximas a él, asi como ocho bases positivas fracturadas

con la misma materia prima.
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La caliza en este suelo de ocupación estA representada por

20 elementos, 12 de los cuales se asimilan al mismo objeto y

a una Area muy centrada M,L-49. Es evidente que la caliza no

forma parte del proceso de talla como tal, sino que su

presencia en este nivel debe responder a una funcionalidad

concreta y especifica, información que también podria
venirnos dada por su localización tan centrada en el

espacio.

De igual modo hemos de interpretar el fragmento de cuarzo

de gran tamafto, en estado muy alterado, que se documenta en

el cuadro M49. �ste no presenta sefta1es evidentes de talla y

la fracturación que presenta se atribuye a procesos fisico

químicos del mismo.

Se constata una acumulación de elementos de gran tamafto al

limite del S0218, por el lado NE y que no se documenta en

ninguna otra zona del Area excavada.

V.4.5.- ANALISIS POR CATEGORIAS DE OBJETOS: NIVEL GENERAL.

Como ya hemos sefta1ado, el registro fósil asciende a 1141

objetos, de los que que quitaremos 143 bases positivas
fracturadas de cuarzo que se localizan en el cuadro M-49 y

que corresponden a un fragmento de gran tamafto que se ha

disgregado por alteraciones fisico-quimicas naturales, así

evitaremos en el anA1isis la distorsión que ello puede
provocar.

Los objetos coordenados se reparten en los siguientes

apartados :
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�
�

Restos Restos Otros Total

Oseos 11ticos

455 444 99 998

0.46 0.44 0.10

En la secuencia dominan los restos Oseos con un 46 %, si

bien éstos no presentan ninguna ruptura con los restos

decir que tienen

registro fOsil.

representaciOn muy11ticos, podemos

equilibrada en el

una

La categor1a restos Oseos se reparte en las siguientes
clases:

r=.
�

Hueso Hueso Ind Hueso Total
J nd , quemado Det.

298 145 12 455

0.65 0.32 0.03 1

Los huesos determinables representan el 3 % Y es la clase

con menor significaciOn, dominan los huesos indeterminables

con un 65 % sobre el total de efectivos y se ha de destacar

que aparecen un 32 % con sefiales de alteraciOn térmica.

Los

categor1as :

80218

F. r.

restos 11ticos se reparten en las siguientes

BPF BP BN2GRT BN1G Total

174 173 87 9 1 444 I
0.39 0.39 0.20 0.02 -

0.002 20.11 35,.53 P=0.04
-,

0.002 0.213 0.283 P=0.05

BPF RT /// BP /// BN2G / BN1G
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El primer segmento está formado por las categor1as de bases

positivas fracturadas (BPF) Y restos de talla (RT), que

forman una ruptura altamente significativa con las bases

positivas (BP) que forman el segundo segmento de la

secuencia.

Bases negativas

negativas de

de segunda generaci6n (BN2G)

primera generaci6n (BNIG), sin

y bases

apenas

efectivos, carecen de significaci6n.

Se reparten en las siguientes materias primas:

Silex Cuarzo Caliza Pizarra Indet.

� I
344

I
71

I
20

I
5

I
4

0.77 0.16 0.04 0.01 0.01.

Total

444

El silex con un 77 % es la materia prima que domina y

jerarquiza la secuencia, seguido del cuarzo con un 16 %. El

resto de materiales utilizados carecen de significaci6n.

Al igual que hab1amos observado en el S0216 el registro

fosil presenta una distribuci6n del tipo agrupada.

V.4.5.1.- BASES POSITIVAS (BP).

V.4.5.1.a.- DISTRIBUCI6N y REPRESENTACI6N.

Las bases positivas (BP) representan el 8% del total de

elementos del registro f6sil, porcentaje bastante bajo, si

lo comparamos con las bases positivas fracturadas 17%.

La materia prima dominante es el s11ex que representa el

99% , ünicamente hay un elemento en caliza y ning�no de

ellos presenta se�ales de rodamiento,

vivas.

siendo sus aristas
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Respecto a la alteraci6n f1sico-qu1mica de las mismas, en

base a la mala calidad de las materias primas o de las

modificaciones térmicas, se distribuye en un 53% que no

presentan ningún tipo de alteraci6n, mientras que el 47%

restante se reparte entre las categor1as ligera ( 40%) o

fuertemente alterado ( 7%),

Se distribuyen en el suelo de ocupaci6n de la siguiente
forma:

o O

O O

.-

O O 2 O 2 5 2

1 110 5 3 O 1 1 O

�2 9 4 O 3 O
� -

O 7 1 2

1
-

O

58 55 4854 53 52 51 50 4957 56

Existe una alta concentraci6n en el cuadro K55 justo en la

zona contigua de la estructura y coincidiendo con una de las

acumulaciones descritas al analizar la planta (K,L-55), El

resto de efectivos se distribuyen de forma homogénea a .10

largo de todo el suelo de ocupaci6n,
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V.4.5.1.b.- ESTRUCTURA TIPOMETRICA.

Los parAmetros descriptivos de las E.P. son:

ILongitudl Anchura I Espesor I
Media (X) 23.79 21. 59 6.44

8.88 8.37 3.43
Desviaci6n
Standard (S)

Longitud y anchura son practicamente iguales con una -S-

muy semejante, aunque la longitud en su conjunto es 2 cms

mayor que la anchura.

El anAlisis volumétrico mediante un A.C.P. nos muestra una

conjunciÓn entre los vectores LONGITUD y ANCHURA, mientras

que el vector ESPESOR se aproxima a la cuadratura.

distinguido los siguientes grupos:

Hemos

S0218 Fr.

GRUPO 1: L, A Y E > x 23 0.26

GRUPO 2: L, A Y E < x 35 0.40

GRUPO 3: L y A > x E < x 15 0.17

GRUPO 4: L y A < x E > x 14 0.16

Predomina el grupo 2 con un 40%, pero no existe

ninguna ruptura entre ellos ya que las diferencias que

presentan sus frecuencias absolutas pueden ser atribuidas

al azar.

A nivel de 1ndices de éspesor cabe destacar la absoluta

hegemon1a de los soportes planos sobre el ,resto,

representando el 85 %. En soportes carenados se documentan

ellO % Y en espesos ünicamente el 5 %.
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V.4.5.1.c.- ESTRUCTURA T�CNICA: PLATAFORMA DE PERCUSI6N.

CORTICALIDAD DE LA SUPERFICIE

NO CORTICAL CORTICAL Total

S0218: 84 3 87

FR. : 0.97 0.03

SUPERFICIE DE TALLA:

PLATAFORMA LINEAL PUNTIFORME Total

S0218: 80 6 1 87

Fr. : 0.92 0.07 0.01

TRANSFORMACION DE LA SUPERFICIE DE TALLA:

NO FACET. UNIFACET. BIFACET. MULTIFACET. Total

S0218: 3 57 8 19 87

Fr. : 0.03 0.66 0.09 0.22

DELINEACION DE LA SUPERFICIE DE TALLA:

CONVEXA CONCAVA RECTA UNIANG. RECTA Total

S0218: 39 10 36 1 1 82

Fr. : 0.45 0.12 0.41 0.01 0.01

Dominan hegem6nicamente las superficies NO CORTICALES

(97%), as1 como las PLATAFORMAS con un 92 %.

En la transformaci6n de la superficie dominan los

UNIFACETADOS con un 66%, mientras que MULTIFACETADOS y

BIFACETADOS forman un segundo segmento en la secuencia. La

categoría NO FACETADO carece de significaci6n.

El proceso de descortezado de la materia prima que

corresponde a los caracteres CORTICAL y NO FACETADO apenas

posee significaci6n.

Respecto a la delineaci6n vemos como ésta se reparte
básicamente en tres categor1as, CONVEXA (45%), RECTA (41%)

Y CONCAVA (12%).
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V.4.5.1.d.- ESTRUCTURA TECNICA : CARA DORSAL Y

SECCIONES TRANSVERSAL Y SAGITAL

CORTICALIDAD DE LA CARA DORSAL:

S0218:

Fr. :

1

67

0.77

2

3

3

13

4

4

0.05

Total

87

0.03 0.15

SECCION TRANSVERSAL:

1 2 3 4 5 6 Total

S0218: 20 14 18 15 11 9 87

Fr. : 0.23 0.16 0.21 0.17 0.13 0.10

SECCION SAGITAL:

1 2 3 4 5 6 Total

S0218: 4 34 39 1 6 3 87

Fr. : 0.05 0.39 0.45 0.01 0.07 0.03

El caracter de corticalidad en la cara dorsal viene

jerarquizada por la categor1a NO CORTICAL -1- con un 77%,

las restantes se reparten entre las categor1as totalmente

CORTICAL -2- Y aquellas que presentan una mayor o menor

presencia de cOrtex en la misma -3 y 4-.

En la cara ventral dominan los bulbos MARCADOS (77%)

frente a los DIFUSOS (23%). Respecto a su delineaciOn

dominan las formas SINUOSAS (53%) Y CONVEXAS (37%). Las

categor1as CONCAVAS y RECTILINEAS carecen de significaciOn.

Las secciones transversales se muestran muy

diversificadas entre todas sus categor1as, mientras que las

sagitales se concentran en las categor1as 2 y 3 b�sicamente

(fig. 154).
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Un primer
lógicos

anAlisis nos ha permitido ver

entre superficie de talla

los universos

transformaci6n NO FACETADA y superficie

CORTICAL con

PUNTIFORME con

delineaci6n UNIANGULAR, Del mismo modo un único elemento en

caliza es un factor que distorsiona la informaci6n.

Reestructurada

describiremos

transformaci6n

tipométricos.

la tabla de contingencia inicial,

la din&mica de las atracciones en la

de las superficies y en los grupos
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-Plataforma MULTIFACETADA con superficies de talla CONVEXAS,
caras ventrales con delineaci6n SINUOSA, secciones sagitales
-2- y transversales -1-, as! como caras dorsales NO

CORTICALES. (Fig. 156)

r!I
ex

S T 1

SS 2 SIN

Fig. 156.- Transformaci6n multifacetada.

-Plat�formas UNIFACETADAS con caras ventrales de delineaci6n

CONVEXA y superficies de talla RECTAS.

-Plataformas BIFACETADAS con superficies de delineaci6n

CONVEXA, as! como secciones transversales -4-. (Fig. 157)

�
BF

Sr 4

Fig. 157.- Transformaci6n bifacetada.

La caracterizaci6n volumétrica de los cuatro grupos

establecidos permite observar las siguientes atracciones:

Grupo 1: Cara dorsal NO CORTICAL DOMINANTE - CORTICAL Y

secci6n sagital -5- y transversal -3-. (Fig. 158)
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/ �
S13

SS 5

Fig. 158.- Atracciones Grupo -1-

Grupo 2: Secci6n transversal

transformaci6n

aristas. (Fig.159)

BIFACETADA

-5- Y

Y

secci6n sagital -3-, con

dorsales sincaras

�
sr 5

ss ]

Fig. 159.- Atracciones Grupo -2-

Grupo 3: Se asocia a cara

delineaci6n en la superficie de

Grupo 4:

dorsal NO CORTICAL,

talla CONVEXA.

con

con

Secci6n transversal -l-,con sección sagital -2-,

NOtransformación MULTIFACETADA y caras dorsales

CORTICALES.

Del resto de caracteres participan de forma indirecta,

siendo los que hemos remarcado los que confieren el carácter

a cada grupo.
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K-55/27
J-55/10

K-56/93

K-56/94 L-54/108

L-55/148

Q-49/8

L-55/101 L-55/5

K-55/44 K-55/l06

K-55/42

L-55/48

M-53/9

K-55/248
L-56/27

Fig. 160.- Bases positivas
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V.4.5.2.- BASES POSITIVAS FRACTURADAS (BPF) y

RESTOS DE TALLA (RT) :

DISTRIBUCION y REPRESENTACION

La categor1a de bases positivas fracturadas (BPF) que

incluye a los fragmentos y las lascas fracturadas, presenta

un total de 174 elementos, de los que hemos exclu1do la

disgregaciÓn del fragmento de cuarzo del cuadro X49.

El silex es la materia prima dominante con un 60 %, le

sigue el cuarzo con un 26 % Y la caliza con un 10 %, el

resto de materiales,

presentan significación.

pizarra e indeterminados, apenas

En la superficie excavada presentan la siguiente

repartición:

O O

@ O

-----

O O 4 3 O 14 5

2 22 12 13 O 16 10 4

----

2 15 34 11 O 1 1

9 O 1
----

O

O

58 57 54 53 52 50 49 4856 55 51
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Se distribuyen de forma homogénea con

del registro fósil,

respecto

siguiendo

a

dinAmica general
agrupaciones descritas en el apartado V.4.1., no existiendo

ninguna acumulación significativa que se diferencie del

resto.

Los restos de talla presentan materia prima de silex en el

83% de los casos, y en cuarzo en un 15%. Ello nos indica que

son estas dos categor1as las que participan directamente del

proceso de talla.

Se distribuyen tal como vemos en la siguiente tabla:

o O

O O

1 O 1 12 1 6 O

� -

11 36 6 13 O 7 7 4

�

2 10 27 15 1 8 1

10 3 1 I

O

O

58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48

Tal como se puede observar la acumulación mAs importante se

localiza en los cuadros L,K-55,53, justo por encima, de la

estructura de combustión y coincidiendo con uno de los

agrupamientos descritos.
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El res·to se distribuye de forma homogénea en el suelo de

ocupaci6n, sin observarse concentraciones significativas.

Si comparamos las distribuciones de las categorías BPF y

RT, vemos como apenas existen diferencias, la acumulaci6n

significativa de los restos de talla coincide con la máxima

concentración de los BPF, si bien estos últimos no presentan

rupturas por distribuirse más homogéneamente en los cuadros

circundantes.

V.4.5.3.- BASES NEGATIVAS DE PRIMERA GENERACION (BN1G) y

BASES NEGATIVAS DE SEGUNDA GENERACION (BN2G).

Unicamente se ha documentado una BN1G. �sta es de gran

tamaffo 153x84x78 mm., sobre todo si la comparamos con las

que hemos analizado en el S0216. Su descripción analítica es

la siguiente:

L49-29 Silex B {'2C, A, mp, cx P. 2C, P, m, cx, lat izq }Sin, Sy

La materia prima es silex, de mala calidad ya que presenta
numerosas líneas de fractura e impurezas.

La explotaci6n que nos esta indicando esta única BN1G se

aproxima a los resultados que hemos obtenido en el anAlisis

de las bases positivas, que consiste en una explotación
direccional sobre los planos sagital y horizontal del cubo y

preparación de las plataformas de talla o reavivado de las

mismas mediante extracciones planas en la cara superior.
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Las bases negativas de segunda generación con nueve

elementos apenas tienen representación, lo que nos estA

indicando una baja transformaci6n secundaria de los

productos de talla. Su distribuci6n es aleatoria a lo largo
de la superficie excavada.

Les corresponde la siguiente descripción ana11tica:

K53-502 SILEX S-A12 A S-B42 A

(60)x40x39 G12(cS(A)lmd cx tra dis p)

K54- 58 SILEX A

(14)x15x 3

A N A

D21(mSnpd cclat der t)

K55- 98 SILEX A

39x(21)xl0

A S-B44 A

D23(dSnmd cx lat der mp)

K55-128 SILEX A

(19)x19x 5

A N A

R21(cSnpd cx lat der t)

K56- 96 SILEX L-A12 A N A

(47)x37x25 Rll(cS(A)nmd cx lat der d)

L50- 14 SILEX L-A12 A S-B44 A

(34)x21x15 D23(dS(A)npd cx lat izq pm)

L51- 1 SILEX F-A12 A N

47x29x 7

L e PLA NF ex 23M SIN NR 4 S

D23(dSnpd cx lat der t)

L55- 15 SILEX F-A12 A N L

36x(24)xl0 D21 (mSnpi cc lat der m)

050- 3 SILEX A

36x(27)x11

A N A

D23 (dSnpd cx lat der t)
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Todos

prima

ellos son en silex, parece ser que es está materia

la prácticamente exclusiva en el proceso de talla.

Casi todas las BN2G se han efectuado sobre soportes de

fragmentos, a excepci6n de una de ellas en la que el retoque
se lleva a término sobre una base positiva.

Cuatro denticulados (D23>, dos muescas (D21>, dos raederas

(R21 y R11> y un raspador (G12>, son todos los objetos

retocados que

2.1.8., siendo

comparaci6n.

se han documentado en el suelo de ocupaci6n

imposible hacer ningún tipo de analog1a o

326



K 59-128

K 58 -96

K 55 �8

l 50 -14
l55-15

l 51 - 1

K 53-502

K 510 - 51

Fig. 161.- Bases negativas de segunda generaci6n (BN2G)
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V.4.5.4.- ANALISIS DE LOS RESTOS OSEOS :

DISTRIBUCION y REPRESENTACION

Es la categoria más abundante en este suelo de ocupaci6n,

presenta un total de 455 restos que corresponden al 46 % del

registro fOsi 1.

Los parAmetros descriptivos que nos indican el indice de

fracturaci6n son:

LONG ANCH

Valor minimo

Valor máximo

Media aritmética -X

Desviaci6n Standard -S

Coeficiente de Variabilidad

0.4

14.8

2.45

2

82 %

0.2

7

1. 14

0.8

70 %

La longitud media se sitüa en 2,45 cms con una -S- de +/- 2

cms. y la anchura con una media de 1.14 +/- 0.8 cms., ello

nos indica un elevado indice de fracturaci6n al igual que ya

habiamos observado en el S0216, hecho que interpretamos
como un aprovechamiento máximo de las aportaciones cárnicas

al suelo de ocupaciOn.

Los huesos determinables representan el 3 % del total de

registro 6seo y corresponden a Cervus elaphus (6), B.

caballus (3), Capra pyrenaica (2) y Bos Sp. (1). Como

podemos ver dominan las mismas especies que en los niveles

anteriores.

La repartici6n de los restos Oseas en el suelo de ocupaci6n
se puede ver en la figura 162. Si bien éstos aparecen a lo

largo de toda su superficie, existe una acumulaci6n en la

estructura de combust16n -J57- y en las zonas pr6x1mas a

ella J,L-55 y K,L-56.
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Los restos Oseas que presentan seftales de alteraciOn

térmica representan el 30 % sobre el total, alto porcentaje
sobre todo si lo comparamos con el obtenido en el 80216

( 5 %). Estos restos se distribuyen de la forma siguiente:

o O

O O

O O 6 O O 1 O

-

O 35 1 O O 3 O O

O � � 1 O O O

O [DJ O WJ
1

4

58 56 4855 54 53 52 51 50 4957

Tal como puede verse es la estructura de combustiOn la que

organiza distribuciOn en el suelo de ocupaciOn,su

concentr�ndose junto a la misma.
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V.4.6.- SINTESIS

Crono16gicamente
el Conjunto 111

lo posicionamos en el margen explicado en

nivel 1.0.0. por razones que ya hemos

expuesto anteriormente.

Es en este momento cuando se construye la estructura de

combusti6n que hemos decrito y que es utilizada en la

ocupaci6n posterior (S0216). Igualmente hemos seffalado como

Area diferenciada la zona del cuadro M49 donde aparecen con

intensidad objetos de gran tamaffo y materias primas que no

participan directamente del proceso de talla (caliza y

cuarzo) puesto que no se documentan de forma significativa
en las categorías del registro lítico. Basta con ver la

densidad de remontajes llevados a cabo en esta zona en los

materiales citados.

La cadena operativa a nivel volumétrico se caracteriza por

la variabilidad que presenta el vector espesor, que

permanece en cuadratura. La operatividad simple que refleja

el anAlisis de las bases positivas (BP) se hace patente en

la variable transformaci6n.

La materia prima dominante es el silex, con un elevado

porcentaje de alteraci6n físico-química (47 %), así como con

abundantes líneas de fractura que nos permiten hablar de una

mala calidad en la materia prima dominante.

La ausencia de bases

(BN1G), un Unico caso

negativas

que nos

de primera generaci6n
indica una explotaci6n

direccional,

registro.

no nos permite caracterizar esta categoría del
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La cadena operativa nos muestra pautas que a nivel de

grupos volumétricos podemos sintetizar en las siguientes

agrupaciones (fig. 163) :

GR-l

GR-2

GR-3

GR-4

111/2.1.8

/ \

-/ \
ST3

SS 5

�
sr 5

,

ss 1

o=�� �
MF

ST 1

SS 2

Fig. 163.-

332



Grupo 1

Grupo 2

Grupo 4

Secci6n sagital con tres planos (SS-5-) y secci6n

transversal de forma trapezoidal (ST-3-).

Secci6n transversal con un único plano de

oblicuidad plana (ST-5-) con secci6n sagital con

superf1cies de oblicuidad plana
(SS-3-).

o semiplana

Transformaci6n MULTIFACETADA, secci6n transversal

con arista central simétrica

planas periféricas de oblicuidad

secci6n sagital SS-2-.

con superf1cies

simple (ST-l-) y
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V.5.- DINAMICA GLOBAL DE LAS OCUPACIONES DEL ABRIC ROMANI

Crono16gicamente,

Cingles del Capel16
60,0 Kyr B.P., y

la secuencia de que

comprende desde 10.0

disponemos en los

kyr B.P. hasta los

ocupaci6n Abric

ha sido registrada en dos

de la Consagració y Abric

lugares
Roman1,

de

que

hemos resumido en el siguiente esquema.

Abric de la Consagració
_____ 7

Abric Roman1

V.5.1.- INTERPRETACION PALINOLOGICA

La secuencia palino16gica es analizada por el Servicio de

Gestión y Evoluci6n del Paisaje (A. Esteban, l. Parra). Pese

a estar todav1a en fase de estudio,

resultados.

ha dado ya los primeros

Se

del

han analizado muestras correspondientes a 10 niveles

Pozo I, en el cual se han identificado un total de 86

taxones. El an�lisis qu1mico previo para preparar las

muestras ha sido realizado t.eniendo especialmente en cuenta

el peligro de contaminaci6n por percolación, 10 que ha

obligado a una primera descamación de las muestras mediante

sumersión en HCL.

Los musgos son una de las mejores "trampas" po11nicas, ya

que registran con gran precisión la lluvia po11nica actual,

ade�s, en algunos casos es posible su identificación

bot�nica, 10 que puede proporcionar información

paleoeco1ógica muy fiable. Cabe consignar aqu1 la

determinación de luolad1um V.rt10111atum en un travertino

procedente del Pou Roman1 (determinado por la Dra.

Cases, comunicación oral).

Dreu
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Los resultados obtenidos (fig. 164) muestran la

predominancia de las herb�ceas, especialmente PoAceas y

Artemisia, destacando también las AsterAceas liguliflores y

tubiliflores. Hay que notar la presencia de QuenopodiAceas
Umbe11feras, Helianthemum sp. ,

PapilionAceas, CariofilAceas,

-Amarant6ceas, Ranuncu16ceas,

UrticAceas,

Labiadas, etc.

Cruc1feras,

-- - '��-�--��-'�'--�"-�-'_-...-

--_-- •.__.

1
�_-.�.-"1

::S§ ""
>'u.ACEAEI:!>

1I Arlernisia sp.

[j ESCLER-/1ED

O TE:'1QE;:::;'.T

ffi ; H.

I • �:' I ti- r .ct, \_

1 �,

,j 6 7 8

Fig. 164.- Asociaciones vegetales

En el estrato arb6reo y arbustivo destaca especialmente

P1nus. También tiene. valores notables Jun1perus , Ephedra

y Quercus. En algunos niveles encontramos Olea europaea,

Pistacia sp., Ligustrum sp., Taxua sp. y Buxua sp. Hay que

resaltar la presencia de Juglans sp.,

helix y Ulmus sp.

Platanus' sp, Hedera

En resúmen, si bien las muestras analizadas son aún escasas

y solamente las procedentes del Pozo I han sido tomadas en

un contexto geolOgico conocido y analizadas con un alto

nivel de conteo y determinaciOn taxonOmica, podemos concluir

por el momento la predominancia de la vegetaciOn herb�cea

sobre el estrato arbOreo.
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La dominancia del pino corresponde seguramente al conocido

efecto de transporte lejano por lo que seguramente no se

correponde con una dominancia en el paisaje.

De todas formas, la presencia de taxones temperados como

Juglans y mediterráneos como Olea y Phyllirea demuestra que

la temperatura media anual no pod1a ser mucho más baja que

la actual, dadas las exigencias ecológicas de las especies
citadas. Probablemente el ritmo estacional si deb1a

presentar diferencias respecto al actual, al igual que las

precipitaciones anuales y mensuales. Resaltamos en este

sentido las muestras 7 y 8.

Probablemente deb1an alternarse fases secas con dominancia

de taxones herbáceos, fundamentalmente Po4oeae con episodios
en que las formaciones arbóreas y arbustivas de carácter

mediterráneo "sensu lato" se desarrollaban, acompafiadas de

taxones como Quercus caducifolios o Carpinus.

No es éste el único estudio palinológico efectuado en el

.

Abric Roman1. Hay que resefiar el DEA presentado por E. Meter

en 1978, en el que se estudian una sucesión de niveles

procedentes del llamado "Tall Ripoll" (sección R54-55).

Los niveles analizados son las muestras comprendidas entre

la 35 y la 46. Si bien la riqueza taxonómica es muy baja, lo

que cuestiona la fiabilidad del análisis. Cabe destacar la

presencia de Platanus, Juglane, Hedera y Olea. En general,
abundan el pino y las herbáceas.

Un segundo
abarca las

DEA, presentado por

muestras 14 a 34.

S. Deguillaume

Aparece Juglans,

(1987) ,

Celtie

australis y Hedera, si bien la riqueza taxonómica tampoco es

significativa. Siguen predominando pino y herbáceas.
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V.5.2.- INTERPRETACION DE LOS RESTOS FAUNISTICOS

Los anAlisis arqueozoo16gicos han sido efectuados por

Begoffa SAnchez (Museo de Ciencias Naturales de Madrid), en

base a 437 elementos esqueléticos correspondientes a seis

unidades arqueo16gicas y pertenecientes a diez especies de

grandes mam1feros.

Al trabajar con un reducido número de efectivos

consideramos que la tabla del número de restos (Fig.
165)(Cuadro 1 del Anexo 3) posee un valor inferencial

superior al del número m1nimo de individuos, reservando

estos efectivos para los cAlculas de biomasa, edad de muerte

y estacionalidad.

x
99

BII '"
, ",

. DI�MICA DE LA FAUNA

711
•

.
.

69
.

.

0. : -.

.
.

..,0. - - � � ;)

:te: CABALLO

<> CIERUO

.'\, eRAN BOUIDO

... CABRA

10 ::::=:

'C

511 . ,

,

,

411
,

,

v,

30 )1(
,.-",_".,,--

211

.

".

111-199 11-1411

Fig.
11-1111

165.-
11-1111

En algunas ocasiones se han sumado los valores de los

suelos de ocupaci6n 2.1.6 y 2.1.8 debido al bajo número de

sus efectivos; creemos que es permisible al ser contiguos y

tomar una misma din�mica ocupacional.
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A nivel global es destacable el predominio de herbívoros

sobre los carnívoros y la dominancia del caballo y ciervo

sobre el resto de las especies. Estas características están

en consonancia con la naturaleza del yacimiento y la

cronología de la secuencia.

Crocuta

Felis

Lynx

B. oa�.

B. (Aa. )

Sus

Cervu5

Bo.

Capra

Rupioapra

C 9 C 8 e 4 e 2

elll elll elll ell ell ell
2.1.8 2.1.6 1.0.0 1.4.0 1.1.0 1.0.1

1 1

1 1

1 2

1 1 10 6 5 6

1 2 1

1

1 1 9 2 5 5

1 4 1

1 2 1 2 4

1 1

�__T_O_T_A_L__�I IL 4
__L___

3
__L-_26�__1_2� 1_7� 2_0�

Tabla del N.M. l. de las distintas especies
presentado por especies

Con respecto a los carnívoros no poseemos ninguna prueba
indicativa de que fueran cazados por los grupos humanos, por
10 que nos planteamos la hip6tesis de aportaci6n natural y
su presencia quedaría explicada
factible pensar que el abrigo
individuos heridos o enfermos

por criterios eto16gicos. Es

fuera elegido por algunos
como refugio, affadiéndose

que para el caso de la hiena, como carroffera que es, podría
intervenir tras el abandono de las ocupaciones.
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El pequef'io número de carn1voros podr1a igualmente

explicarse por causas climáticas ya que puede plantearse un

posible atemperamiento climático a partir del Conjunto 11

nivel 1.4.0. que permitiera una mayor instalaci6n de

carn1voros en la zona.

con posterioridad.

Este cambio será también comentado

Todos los herbívoros identificados son de talla media o

pequef'ia, estando ausentes grandes presas como elefantes o

rinocerontes que suelen estar débilmente representados en

otros yacimientos de ésta época. La biespecializaci6n en

caballos y ciervos es un fen6meno constatado en numerosos

yacimientos del Pleistoceno Superior de la Península

Ibérica, lo cual no deja de ser un preludio de la acusada

especializaci6n a la que se asiste en el Paleol1tico Final.

Otras especies son la cabra, b6vido, asno, rebeco y jabal1.

La variedad no es excesiva, y los débiles porcentajes de

asno y rebeco deben explicarse por su vicarianza con

caballos y cabras respectivamente. Desde esta

.

la presencia de asnos, rebecos e incluso

perspectiva,
jabalíes debe

interpretarse como coyuntural o/y oportunista, en

de que no hubo una sistemática aprehensi6n

el sentido

de estas

especies. A ellas deber1amos quizá af'iadir los b6vidos, a

tenor de su número de restos e individuos; sin embargo, la

masa cárnica que aportarían es tan elevada que su

consumici6n constituiría una biomasa superior a la de las

especies dominantes.

El comportamiento de los b6vidos en la curva frecuencial es

semejante al de los cápridos (fig. 165), dado que es

oscilante aunque sin superar nunca el umbral del 15% de los

restos y con una tendencia a la desaparici6n del gran

b6vido. La comparaci6n de la curva de estas especies con la

del ciervo, muestra que éste tiene un comportamiento

antag6nico, ya que sus descensos y aumentos no coinciden con

los de aquellas. Ante este fen6meno podemos dar dos posibles

explicacions : por un lado la hip6tesis climática implicaría
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fases de extensi6n de la pradera en el Conjunto 111 1.0.0. Y

en el Conjunto 11 1.1.0., con predominio del bosque en los

primeros niveles. Por contra, aceptar el criterio cultural

exige considerar que los grupos humanos desarrollaban una

caza casi excluyente hacia hábitats determinados y

alternativos según la época en que ocuparan el abrigo.
Volveremos sobre este punto al hablar de la estacionalidad

de los niveles.

Frente al paulatino descenso del ciervo, se asiste en el

Conjunto 11 nivel 1.4.0 a la suplantaci6n de su dominio por

el caballo, el cual se mantendrá en los dos niveles

posteriores. Este cambio coincide con la aparici6n de los

carn1voros en la secuencia y la casi desaparici6n del

bóvido.

Estas transformaciones pueden explicarse por causas

climáticas y culturales, aunque los argumentos en favor de

estas últimas son superiores. El aumento del caballo no debe

tener como

requieren

suplantación

corolario el descenso de los b6vidos, ya que

el mismo ambiente ecológico. Tampoco la

de los cérvidos encaja bien con la aparición de

suidos en el Conjunto 11 nivel 1.0.1.

Debemos aceptar que los restos paleontol6gicos de los

yacimientos no explican de forma mecánica la biocenosis

original por la selecci6n que imprime la intervención

humana. En l1neas generales podr1amos indicar un paulatino
descenso de las especies de bosque, una estabilizaci6n en el

aprovechamiento de las especies de roquedo, con un m1nimo en

el 11/1.4.0. y un ligero aumento de los espacios

descubiertos, con su máximo en el reiterado 111/1.4.0.
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CI 1 1 CI 1 1 CII CII CII

2.1.8

2.1.6 1.0.0 1. 4. O 1.1.0 1. O. 1

Z.Descubiertas 0.32 0.40 0.79 0.48 0.51

Z. Bosque 0.53 0.44 0.19 0.37 0.38

Z. Montafia 0.16 0.16 0.02 0.15 0.11

Comportamiento frecuencial de las especies

segUn bi6topos por niveles

Desde un punto de vista climático las aportaciones que

pueden hacerse por medio de la gran .fauna son menores, al

ser casi todas las especies euritermas. La asociaci6n

Crocuta, E. (Asinus) , Sus, revela el 6ptimo climático de la

secuencia. Su ausencia de los primeros niveles (Conjunto

la rigurosidad máxima, pero no deja111) podr1a representar
de ser una hip6tesis forzada que s610 tiene sentido en

ausencia de datos sedimento16gicos, palino16gicos y de

microfauna.

Atendiendo - al n.m.i. se corrobora la progresi6n e

intensidad de las ocupaciones humanas, asistiéndose a un

máximo en el 111/1.0.0. y con m1nimos en los primeros
niveles 2.1.6. Y 2.1.8 .. A semejantes resultados llegamos
ateniéndonos a la biomasa aprovechable de los herb1voros

que permiten considerar a las dos primeras ocupaciones como

espor1idicas.

Kg %

III / 2.1.8 378 3.3

11 1 / 2.1.6 368 3.2

III / 1. O. O 4480 39.4

II / 1. 4. O 1698 14.9

11 / 1. 1. O 2170 19.1

1 1 / 1. 0.1 2275 20.0

TOTAL 11369

Biomasa del total de las especies por niveles
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Los datos que poseemos sobre la proporci6n de herbivoros en

edad adulta o inmaduros <tabla 3 Anexo 3) muestran un ligero
dominio de adultos, siendo la unidad arqueo16gica 111 1.0.0.

la que muestra una mayor abundancia de adultos. Por

especies, los datos resultan mAs reveladores, puesto que se

asiste a un predominio de los adultos en las dos principales

presas, y de inmaduros en las que habiamos considerado

coyunturales o complementarias. Dichos datos nos llevan a

pensar, de nuevo, en la importancia de los factores

culturales. Se puede plantear la hip6tesis de una caza

dirigida o/y organizada hacia caballos y ciervos,

aprehendiendo del resto de las especies los individuos menos

expertos que se presentaban de forma aleatoria.

Los datos que poseemos sobre la época del affo en que el

abrigo fué ocupado se refieren al 11/1.0.0. ya1 11/1.0.1.

En el 11/1.0.0. uno de los ciervos tenia poco mAs de un affo

de vida, por lo que la ocupaci6n se situaria al comienzo del

verano, mientras que en el 11/1.0.1, dos de las cabras

ten1an en torno a los seis meses de edad, lo que situar1a su

posible caza a fines del otoffo aproximadamente. En la época
de verano es cuando cabras, ciervos y rebecos residen en los

montes y zonas altas, comenzando en el otoffo el descenso

hacia los valles y llanuras, que visitarAn con asiduidad

durante el invierno.

Estos resultados podrán ser completados tras el análisis

tafon6mico y zooarqueo16gico de los restos. Estudios sobre

composici6n esquelética y alteraciones naturales o

antr6picas ayudarAn a precisar las hip6tesis formuladas.

342



V.5.3.- INTERPRETACION TECNOLOGICA

La estructura técnica que hemos analizado en cada uno de

los niveles o suelos de ocupaci6n que hemos estudiado la

compararemos a nivel global a fin de evaluar si la cadena

operativa que estamos definiendo en el Abric Roman1 es la

misma o presenta diferencias significativas.

La materia prima se muestra homogénea dominando siempre el

silex, siendo éste un elemento estructural ya que para su

obtenci6n se requiere un desplazamiento mayor que para

cualquier otro material.

Los parámetros descriptivos de las variables tipométricas

apenas varian algunos mi11metros. Comparados dos a dos no

presentan diferencias significativas por lo que hemos de

aceptar que corresponden a una misma dinámica.

A nivel volumétrico obtenemos los siguientes resultados

Unidades tendencia a la

arqueo16g. cuadratura conjunci6n

111/1. O. O. Vector anchura Vectores longitud y espesor

S0216 Vector Anchura Vectores longitud y espesor

S0218 Vector espesor Vectores longitud y anchura

Los vectores anchura y espesor son los que presentan una

mayor variabilidad en el aspecto tipométrico y, como veremos

posteriormente, se define como una caracter1stica de la

cadena operativa en el Paleol1tico Medio.
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Con respecto a los 1ndices geométricos de espesor (Igc), en

elos es donde observamos la primera diferencia significativa
entre las tres unidades arqueolOgicas. A nivel global

presentan un chi cuadrado (X2) de 14.20 para 4 grados de

libertad, que nos indica que existen diferencias

significativas. Por tanto hemos analizado de forma separada
los suelos de ocupaciOn 2.1.6. y 2.1.8. comportando que

ambos son homogéneos, siendo los soportes espesos y

carenados los que tienen un caracter positivo, mientras que

en el nivel arqueolOgico 111/1.0.0. apenas tienen

significaciOn.

Por tanto la cadena operativa de los suelos de ocupaciOn se

caracteriza por un signo positivo de los soportes espesos o

carenados, frente al nivel arqueolOgico en el que son los

soportes planos los que la jerarquizan.

En la variable transformaciOn el dominio en la categor1a
UNIFACETADA nos permite aceptar la operatividad simple de la

cadena, siendo por tanto homogénea en las tres unidades

arqueolOgicas.

A nivel de corticaliad de la cara dorsal se identifica la

misma din.!imica, con un 25% de bases positivas (BP) que

presentan en uno u otro grado cortex en su superficie, por

lo que interpretamos que en todos ellos se dan los procesos

de descortezado "in situ" en el lugar de ocupaciOn.

En las secciones transversales y sagitales se observa

Unidad arqueolOgica HipOtesis de

( lII/1.0.0.-S0216-S0218 )

( S0216-S0218 )

Dependencia

Independencia
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Al comparar los suelos de ocupaci6n 2.1.6. y 2.1.8. tenemos

que las secciones transversales y sagitales no presentan
diferencias significativas entre sus categor1as y por tanto

aceptamos la hip6tesis de independencia. Lo contrario ocurre

cuando se analizan las tres unidades arqueo16gicas.

Interpretamos que la cadena operativa, igual que ya

hab1amos observado en el 1ndice geométrico de espesor,

presenta peculiaridades en funci6n del tipo de ocupaci6n o

viceversa.

A nivel de modelos de explotaci6n hemos visto como

Unidad arqueo16gica Modelo de explotaci6n

111/1.0.0.

80216

80218

Centr1peta bifacial

Centr1peta bifacial

?

El hecho de encontrarnos con una cadena operativa similar

a lo largo de las diversas variables de la estructura

técnica nos permite inferir un modelo de explotaci6n

centr1peta para el 80218, aunque ünicamente presente una

BN1G en un estado inicial de explotaci6n.

La estructura técnica a nivel global entre las tres

unidades arqueo16gicas analizadas en el Abric Roman1 (fig.
166) se define por el hecho de que la cadena operativa del

111-1.0.0. muestra atracciones muy marcadas tanto en los

grupos volumétricos como en la transformaci6n y en las

secciones transversales, hecho que interpretamos como una

cadena estable donde se repiten morfolog1as muy acusadas.
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As! mismo, los suelos de ocupaci6n 2.1.6. y 2.1.8. carecen

de representaci6n en algunos grupos, destacando la ausencia

de la transformaci6n, lo cual significa
variabilidad en el proceso de talla, donde no se

la repetici6n de morfolog1as. Es una talla que

calificar de oportunista, en consonancia con el

forma de explotar el medio de estas comunidades.

una gran

da lugar a

podr1amos
modo y la

Las bases negativas

ocupaci6n 2.1.6. y

de segunda generaci6n de los suelos

2.1.8. no son significativas por

de

el

escaso número

inferimos que

de

la

efectivos que presentan,
elaboraci6n de morfologías

y por tanto

mediante la

técnica del retoque no es un elemento significativo en la

cadena operativa, ya que pueden incidir en el medio del

mismo modo sin necesidad de retocar objetos, siendo una de

las caracter1sticas de los suelos de ocupaci6n que

encontramos en el Abric Roman!.

Poseemos la documentaci6n que se ha conservado de los

diferentes trabajos de excavaci6n. Dicho registro f6sil ha

sido estudiado y corresponde al Conjunto 11 nivel 1.1.0

(capa 4) y al conjunto 111 nivel 1.1.0 (capa 9). El resto de

niveles carecen de significaci6n por el bajo número de

efectivos que presentan.

El Conjunto 11 nivel 1.1.0 con un total de 95 elementos

presenta únicamente dos grupos tipo16gicos, los denticulados

que con un peso del 69 % dominan la secuencia y las raederas

con un 30 %. No aparece ningún otro grupo representado.

Del Conjunto 111 nivel 1.0.0.

108 elementos provenientes de

presentan la siguiente secuencia

se han analizado un total de

colecciones antiguas, que

a nivel de grupos :

Colecciones del Museo

Dentic. // Raede.///

1111.0.0

F. r.

73

0.68

31

0.28

Rasp.
2

0.02

Buril. Abrup. Tot.

1 1 108

0.01 0.01
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Excavaciones actuales

Dentic. // Raede.///

34 20

0.56 0.33

1111.0.0.

Rasp.
2

0.03

Buril. Abrup.
4

0.06

Tot.

60

F.r.

Si comparamos en el conjunto 111 1.0.0. las secuencias de

las colecciones antiguas con los datos de las excavaciones

actuales, vemos como con un X2 Global de 3.56 para 2 grados
de libertad tenemos que aceptar la hip6tesis de homogeneidad
entre ambas series, no presentando diferencias

significativas.

El Conjunto 11 nivel 1.1.0. crono16gicamente datado en 43.1

Kyr BP participa de los mismos caracteres en su cadena

operativa que las unidades arqueol6gicas que hemos

analizado en este trabajo. No ha de extrafiarnos pues nos

movemos en un margen crono16gico de unos 5.000 afios

aproximadamente, lo cual nos indica la estabilidad de los

procesos técnicos en la secuencia del Conjunto 11 e inicio

del 111.

En s1ntesis destacaremos la homogeneidad de la cadena

operativa que únicamente muestra divergencias en apartados

puntuales como son los 1ndices geométricos de espesor, las

secciones transversales y sagitales y en las bases negativas
de segunda generaci6n, éstas últimas ya argumentadas
anteriormente.

Cuando profundizamos en el análisis de dichas divergencias
encontramos siempre una dualidad entre nivel arqueol6gico
111 1.0.0. Y suelos de ocupaci6n 2.1.6. y 2.1.8 ..

Si los criterios de que nos servimos para definir dichos

modelos ya fueron argumentados en un apartado anterior, la

caracterizaci6n de su cadena operativa vuelve a confirmarnos

en la hip6tesis de trabajo que planteamos inicialmente.
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La interpretaci6n que damos a las diferencias observadas se

basa en los criterios que definen la estabilidad de las

cadenas, tales como tiempo o economía de materia prima en

los procesos técnicos, mediante soportes elaborados.

Los suelos de ocupaci6n 2.1.6. y2.1.8., considerados a

nivel temporal como de corta duraci6n, no requieren una

e1aboraci6n exahustiva de los soportes, puesto que la propia
inestabilidad ocupacional conlleva un acercamiento a las

fuentes de aprovisionamiento de materia prima, y por tanto

en el proeso técnico se generan formas poco elaboradas en

términos de economía de materia prima.

Una argumentaci6n inversa se puede utilizar

del conjunto 111

para

nivelinterpretar la .cadena operativa
1.0.0, donde la estabilidad ocupacional requiere una

explotaci6n elaborada a fin de economizar materia prima, ya

que siendo el silex una norma cultural, se requiere un

desplazamiento de unos 6 kms. para su obtenci6n.

Así vemos como podemos plantearnos que los diversos modelos

de ocupación están caracterizando la cadena operativa en

base al caracter que le confieren cada uno de los elementos

que la configuran.
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VI.- COVA DEL GEGANT

•
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VI.1.- SITUACION DEL YACIMIENTO, CONTEXTO Y DESCRIPCION.

La Cava del Gegant se encuentra situada en la Punta de les

Caves, al nivel del mar, en el término municipal de Sitges
(Garraf). Se trata de un conjunto de cavidades kársticas (en

total una docena) muy prOximas entre si, de las que al menos

cuatro presentaban registro arqueolOgico (fig.167)
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Fig. 167.- LocalizaciOn de la "La Punta de les Caves"

Servei Cartografic de la DiputaciO de Barcelona, 1966

Hoja Sitges 447-12-18

La Cava del Gegant, excavada en 1956,
Musteriense y Bronce Antiguo.

1974-75 Y 1985.

La Cava del Muscle, excavada en 1975. Musteriense y Bronce

Medio.
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La Cova Verda,

Antiguo y Medio.

excavada en 1973. Neolftico Final, Bronce

La Cova de la Masia de les Coves,

indeterminada.

sin excavar. Epoca

El paisaje actual presenta una vegetaci6n mediterránea

raquftica, propia del macizo del Garraf, con unas especies
resistentes a la sequfa y a la salinidad.

La existencia de numerosas cuevas fácilmente habitables,

situadas en la misma zona, hizo que éstas fueran ocupadas

por comunidades humanas desde tiempos antiguos. Desde este

espacio es posible explotar tres ecosistemas distintos el

llano, la montaffa y el mar (fig. 168)

El sector del llano ocupa los lados Este y Norte de las

cuevas y corresponde al curso bajo de la ribera de Ribes que

desemboca en el mar a s610 unos 800 mts. de distancia. Esta

desembocadura, de acuerdo con las indicaciones de la

toponfmia y de la documentaci6n medieval, estuvo formada por

marismas hasta edad moderna.

Las montaffas de Miralpeix, segundo ecosistema analizado,

son un macizo calcáreo do poca altitud (la cota máxima es de

108 mts.), en cuyo extremo se sitúan las cuevas citadas

anteriormente.

En tercer lugar está el mar, que posiblemente representaba
otra fuente de recursos. El testimonio de diversas playas

f6siles, documentadas en la Cova Verda y en la Cova del

Gegant, a diversas cotas, demuestra que el mar ha tenido una

dinámica dual a lo largo del tiempo: transgresi6n-erosión de

sedimentos-imposibilidad de ocupación por una lado y

regresi6n-aportaci6n de sedimentos y posibilidad de

ocupación por el otro.
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Fig. 168.- Mapa topográfico de la zona de la Cava del Gegant
extra ido de la hoja nüm. 447 (Vilanova i La Geltrü) serie L

del Servicio Geográfico Militar

La Cava del Gegant es una sala de grandes dimensiones .con

numerosas galer1as situadas a mayor altura (fig. 169).

Presenta tres bocas de acceso de cierta dificultad. �a mayor

entrada se sitüa actualmente por el mar, donde se hallan dos

oberturas que dan luz natural a la sala. El segundo acceso

353



es a través de una larga gatera de pasos

Cava Llarga. Finalmente, el

estrechos y

tercer accesodificiles,

travéses

llegar
escalada.

llamada

a del techo de la sala, desde donde se puede
convenientemente equipado con cuerdas y material de

COVA DEL GEGANT

SITGES (Barcelona) O

\
?

.....

G
\ PLANTA

11
B

J

F

ENT RADA I

COVA DEL GEGAlH

TOPOGRAFIA

Anlonl Albalal4!

Man�1 Marin - Je urn e Marin

oo.

6 - 5-1.972

Fig. 169.-
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VI.2.- HISTORIA DE LOS TRABAJOS ARQUEOLOGICOS.

La primera noticia de restos arqueo16gicos en la Punta de

les Caves data del afio 1880, cuando se construyeron las

vias del tren. Según A. Virella, durante la realizaci6n de

estas obras se descubri6 una cueva con numerosos huesos

petrificados ( Virella, A. 1949 pago 169). Esta noticia es

incierta

de la

y poco exp11cita, pero nos demuestra que la gente
zona conocia desde hace muchos afias los dep6sitos

cuaternarios de estas cuevas. A principios de siglo, delante

de las cuevas, habia una pequefia playa de guijarros de unos

10 mts. de anchura a la que se iban a bafiar los vecinos de

Ribes. Todas las cuevas eran accesibles desde la playa y

éste es el motivo por el- cual fueran conocidas.

Poco a poco las corrientes marinas fueron cambiando,

sobretodo a raiz de la construcci6n de puertos artificiales
- el de Vilanova i la Geltrú y más recientemente, el

de Aiguadoly - as1 como espigones para asegurar la arena de

las playas de Sitges. El resultado fue la paulatina

desaparici6n de la playa que estaba delante de las cuevas y

la consiguiente entrada del mar en su interior.

Si se comparan algunas fotograf1as de principios de siglo
conservadas en el Arxiu Hist6ric Municipal de Sitges, con

fotografias actuales, se puede observar el proceso de

degradaci6n que han sufrido estas cuevas durante este siglo

(Fig. 170).

La Cava del Gegant ha perdido buena parte de su

aproximadamente un metro y medio de sedimento en

principal, y s610 quedan algunos dep6sitos en las

relleno,

la sala

galerias
situadas en una cota más elevada, as1 como algunos restos de

sedimento muy concreccionado en las paredes que han podido
resistir el impacto de las aguas.

355



F1g. 170.-

356



La primera actuaci6n sobre la Cava del Gegant se realiz6 en

el afto 1956. La Agrupaci6 Muntanyenca de Sitges excav6

parcialmente una galer1a lateral cercana al mar,

precisamente en el mismo lugar donde más tarde se centrar1an

las excavaciones posteriores.

En el afta 1958, miembros del Museo Balaguer de Vilanova i

la Geltrú visitaron la cueva y recogieron algunos materiales

( Bellmunt, 1957-58, 134).

En el afio 1972, el Sr. R. Vifias prospeccion6 la cavidad y

viendo que el mar afectaba gravemente a los sedimentos de la

misma, inici6 junto a diversos grupos espeleo16gicos la

excavaci6n sistemática de las galer1as laterales durante los

aftas 1974-75. El soporte cientifico corri6 a cargo del

C.S.I.C. en la persona del Dr. Villalta y se encontraron

abundantes materiales paleonto16gicos e industria de factura

musteriense.

Estos trabajos se publicaron en el V Simpoe1um de

Espeleolog1a (Masriera, 1975; Mir, 1975; Vifias et alii,

1975) sus resultados han sido resumidos en la figura 171 y

las conclusiones se pueden resumir en los siguientes puntos:

1. A nivel sedimento16gico se diferencian dos paquetes,el

primero de ellos formado por los niveles 1, IIa y IIb, que

son muy parecidos a nivel lito16gico, estando afectados por

procesos marinos actuales; el segundo formado por los

niveles 111 y IV, se corresponde a arcillas y limos, t1picos
de los procesos de descalcificaci6n de la roca madre.

2. A nivel paleonto16gico vuelven a diferenciarse dos

momentos, el primero corresponde al nivel 1 con équidos de

pequefio
IIa, IIb

tamafto

y 111

y el segundo corresponder1a a los niveles

con cuon. pantera,
Merck y

lince,

puerco

Equus caballus

germanicus, rinoceronte

atribuye a la fase Würm.

espin, que se
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Fig. 171.- Cronoestratigrafia de los trabajos efectuados

3. A nivel 1itico, el registro arqueo16gico no es

representativo, ya que la muestra de que se dispone es muy

pequeffa, únicamente 30 objetos.

4. La zona excavada con material faunistico y 1itico, se

interpreta como un sector al que son arrojados los despojos
alimenticios.

Posteriormente los restos paleonto16gicos son revisados por

el Dr.Estévez (Estévez, 1979) quien cuantifica las diferentes

especies de macrofauna y seffala la posibilidad de remoci6n

en la estratigrafia, por encontrar contradicciones

diferentes especies y los niveles reseffados

entre las

en la

excavaci6n. Avala este argumento el hecho de que encontramos

en el transcurso de los trabajos de 1985 las

estalagm1ticas rotas, en las zonas mejor preservadas.

capas

Cuando el Dr. Estévez (1979) analiza la evoluci6n de los

complejos faunisticos en Catalunya en base a amplios

periodos crono16gicos, atribuye al Riss-WUrm los yacimientos
del Gegant y Muscle, con una dominancia en la secuencia

estructural de équidos, cérvidos y .b6vidos.
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En un ültimo trabaja (Alcalde, 1986) se analizan las

roedores de este yacimiento,

hipOtesis bas!!.ndose en

y se infieren toda una serie de

el AnAlisis Factorial de

can los factores 1 y 3 EnCorrespondencias
dichos anAlisis,

(A.F.C.)

la Cova del Gegant carece de significaci6n
en todos sus niveles. Todas los yacimientos que son

atribuidos al Paleo11tico Media permanecen pr6ximos del

centra de gravedad, con cosenos muy bajas, par 10 tanta tan

sOla podemos eliminarla del anAlisis, ya que no parecen

tener ninguna significaci6n en los datos que son analizados.

A pesar de que la Cova del Gegant es objeta de estudios

sucesivos, no volverAn a hacerse trabajos de campa hasta

1985, afto en que las prospecciones de valoraciOn y büsqueda
de yacimientos arqueolOgicos, que realizO el Centre de

Recerques Paleo-Eco-Socials en el maciza del Garraf,

plantean examinar el estada de la Punta de les Coves.

Durante las trabajas de prospecciOn y de documentaciOn se

observ6 un "bufador" situada en la zona excavada en 1974-75 .

. Vaciaba una pequefta galer1a colmatada de sedimenta en la que

era posible recoger restos arqueo16gicos tanta de su

interior como de su exterior. Ya que la erosi6n era

inminente, se entregO un informe al Servei d-Arqueologia en

el cual se informaba del estada de degradaciOn de las cuevas

del Gegant y del Muscle, al mismo tiempo que se presentaba
un proyecto de excavaciOn y revisiOn estratigrAfica de los

sectores amenazados por la erosi6n marina. Hasta el momento

ünicamente se ha podida llevar a término una intervenciOn

de salvamento durante el verano de 1985.
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VI.3.- TRABAJOS REALIZADOS EN 1985.

VI.3.1.- SECUENCIA GENERAL. SECTOR X.

Uno de los trabajos que se llevaron a cabo fué analizar y

levantar la secuencia estratigrAfica que todav1a pod1a
observarse en algunos puntos de la cavidad, concretamente en

el Sector -X- quedaban testimonios de escasa potencia. Su

análisis nos va a permitir correlacionar dicha secuencia con

el resto de intervenciones en la Cova del Gegant ya que

todas ellas se han llevado a cabo en zonas marginales de la

misma.

La descripción de la secuencia estratigrAfica del Sector

-X- es la siguiente (Fig. 172) :

Nivel l.

Espesor: 70 cms. Color: 90 A.

Roca madre de la cavidad ( calcArea secundaria del Garraf).

Presenta una gran dureza y está fuertemente inclinado

hacia el Oeste, con una pendiente de mAs de 45 grados, en

grandes bloques.
Presenta una gran cantidad de intrusiones provenientes de

la disolución de la calcárea.

Nivel 11.

Espesor: 5 cms. Color:

Diaclasa que contiene fragmentos de la roca madre de la

cavidad.

Nivel 111.

Espesor: 46 cms. Color: 90 A.

Roca madre de la cavidad, fuertemente diaclasada.
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Nivel IV.

Espesor: 18 cms. Color: 90 A.

Diac1asa con fragmentos de la roca madre,

Sin tener continuidad aparece una capa

color 41 B que llega a desaparecer.

de gran dureza.

esta1agm1tica de

Nivel V.

Espesor: 32 cms. Color:

Pared de la cueva con idénticas caracter1sticas que los

niveles 1 y II 1.

Nivel VI.

Espesor: 22 cms. Color:

Formado por 16bu10s ca1c1ireos con recubrimiento

estalagm1tico de las paredes de la cueva.

Nivel VII.

Espesor: 18 cms. Color: 48 C.

Es una envoltura esta1agm1tica, cuya formaci6n se debe a la

acci6n del agua sobre la roca madre. En su parte derecha se

observa una estratificaci6n con algún canto de gran tamaffo.

Nivel VIII.

Espesor: 32 cms. Color:

Brecha consolidada,

rodados. Presenta una

grados.

con fragmentos de ca1c1irea muy

inc1inaci6n hacia el Este mayor

poco

de 45

Nivel IX.

Espesor: 10 cms. Color:

Arenas finas. La parte superior est1i delimitada por una

costra ca1c1irea muy endurecida. La parte inferior queda
delimitada por la intrusi6n de playa marina f6sil.

Aparecen fragmentos de hueso alterados o quemados,
con algunos puntos de carb6n.

Lateralmente desaparece al estar recubierto por una brecha.

junto
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Nivel X.

Espesor: 16 cms. Color:

Arenas muy cimentadas. En su parte superior aparecen cantos

de pequeffo tamaffo en una secuencia ordenada de mayor a

menor tamaffo, hasta llegar a transformarse en arenas.

Desaparece en el lado Este ( un gran agujero) y hacia el

Oeste queda recubierto por capas estalagmiticas
horizontales.

Por debajo de las arenas aparecen costras muy

estratificadas.

Nivel XI.

Espesor: 20 cms. Color:

Arcillas rojas muy compactas,
observables.

Se corresponde al paquete de arcillas sedimentarias por

sin restos arqueo16gicos

excavar. En su parte Oeste se transforma en elementos

detriticos de cuarzo y calcita.

Nivel XII.

Espesor: Color:

Paquete de arcillas de color oscuro, en el que se pueden
observar manchas de carb6n y algún hueso. Su parte inferior

es la base del paleosuelo de la cueva, formado por 16bulos

estalagmiticos.

En lineas generales, dicha secuencia coincide con la

efectuada por el Sr. Viffas (Viffas,1972), si bien es mucho

más amplia la que hemos descrito en este trabajo. Ella nos

va a permitir correlacionar a nivel estratigr�fico las

diferentes galerias que presenta la cavidad, a fin de poder
establecer alguna conexi6n si ello es posible.
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Fig. 172.- Estratigraffa del Sector -X- de la Cova del Gegant
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VI.3.2.- SECTORES -S- y -SG-.

Las trabajas realizadas durante la campaffa de 1985 en la

Cava del Gegant se centraran en una zona lateral al �rea

excavada par R. Viffas y J. Villalta en 1974-75.

La zona del "bufador" (fig.173) ha sida llamada Sector -S-.

Lateralmente apareci6 una diaclasa , denominada Sector -SG-,

sobre la cual también se intervino.

El sector -S- es un agujera k�rstico de 2.90 x 0.70 mts.

que baja en direcci6n al mar. El Sector -SG-, de 1. 50 x 0.60

mts. (en la planta de la fig. 173) , continúa en realidad en

una cata inferior, desconociéndose su longitud real. Ambas

galerfas se encontraban totalmente rellenas de sedimenta a

excepci6n de la parte final del "bufador",

erosi6n marina.

vaciada par la

En las rellenas sedimentarias se ha observada la siguiente
secuencia estratigr�fica (fig.174) :

En la zona de entrada al bufador -A,E-- se han podida

distinguir das niveles sedimentarias el superior formada

par limas compactas de descalcificaci6n can n6dulos de

pequeffo tamaffo, quedando delimitada en su parte superior par

una dura corteza calc�rea de 0.5 cros. de espesar. Es

estéril. El segunda nivel es un paquete arcillosa de calar

marr6n oscura can abundantes restas 6seos y fragmentas de

caliza de gran tamaffo.

En la zona del bufador -B,B-- na existe el primer nivel y

el segunda aparece can idénticas caracterfsticas. En las

zonas de contacta can la roca madre, el sedimenta est�

concreccionado.
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Fig. 174.-

originalmente una

y estA rellena

diaclasa, se

de arcillas

El sector -8G-, apareci6 cuando se excavaba la entrada del

bufador ( sector -8-) Y presenta una capa de limos

arcillosos estériles no compactos en la parte superior,
mientras que la parte inferior corresponde al segundo nivel

descrito anteriormente y que contiene una gran cantidad de

restos 6seos.

En los sectores -8- y -8G- se crib6 toda la tierra de la

excavaci6n, recogiéndose gran nümero de restos de microfauna

y macrofauna as1 como de industria l1tica, tanto en s11ex

como en cuarzo.

366



Los restos 11ticos que se han documentado en los sectores

que estamos analizando pueden verse en el inventario

general de la Cava del Gegant siglados como S y SG

respectivamente.

Todos ellos son en silex, a excepci6n del SG-8- que es

sobre cuarzo, siendo la primera vez que se documenta este

material en la cavidad.

Presentan

homogéneo,

qu1mico.

una fuerte p&tina de color blanquecino muy

y est&n ligeramente alteradas a nivel f1sico-

Es interesante analizar la BNIG o núcleo (S-6). A pesar de

estar fracturada puede verse la dinámica de explotaci6n a

que ha sido sometida. Posee c6rtex en su cara inferior , as1

como una plataforma de preparaci6n muy acusada que le

proporciona una arista sagital muy sinuosa. La cara superior
está explotada de forma centr1peta, convergiendo las aristas

en un punto central.

La explotac16n de la misma da unas BP o lascas tales como

SG-2, SG-7 y SG-12, con unas plataformas de percusi6n que

pueden variar desde multifacetadas a unifacetadas c6ncavas,

con unas caras dorsales con presencia de aristas.

El número de elementos retocados es muy elevado, alcanzando

hasta el 50%, ello nos indica un elevado grado de

transformaci6n secundaria pero en contra se puede

argumentar el escaso número de efectivos y de datos reales

sobre la unidad arqueol6gica de origen. Es por ello que

analizaremos de forma conjunta todos los materiales que

hasta el momento han aparecido en la Cava del Gegant.
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VI.3.3.- GALERIA B, SONDEO -2-

La galer1a B se sitúa en la cota más elevada de la cavidad

y está colmatada de sedimento. En ella se llev6 a cabo el

sondeo 2, que con una potencia sedimentaria de 1,20 mts.

prresenta un nivel arqueo16gico presumiblemente en posici6n

primaria.

La descripci6n de su secuencia estratigráfica es la

siguiente (Fig. 175)

o

_120

- 20

[l _ 40

_ 60

- 80

_100

Fig. 175.- Secuencia estratigráfica
de la Galer1a B, Sondeo -2-
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0-63:

Espesor: 63 cms. Color:

Paquete de arcillas de color marr6n claro, con intrusiones

de un color intenso. Su parte superior queda delimitada por

una capa

canto de

de cantos. El resto del paquete contiene algún
forma aislada y fragmentos de gran tamaffo de la

roca madre. Aparecen fragmentos de cerámica moderna.

63-72:

Espesor: 9 cms. Color:

Paquete arcilloso de color marr6n oscuro, con elementos

detr!ticos de pequeffo tamaffo que

granulado.

le confieren un aspecto

72-95:

Espesor: 23 cms. Color:

Paquete de arcillas de color marr6n oscuro. Por debajo de

los 80 cm. aparece una concrecci6n de gran potencia lateral,

pero discontinua.

Limitado en su parte inferior por las arenas de color negro.

95-120:

Espesor: 25 cms. Color:

Paquete homog�neo de arenas, que presentan una coloraci6n

negruzca. Contiene dos capas de concrecci6n a 5 y 8 cms.

respectivamente de su parte superior.
A los 15 cms. de su parte superior aparece una unidad

arqueo16gica con restos 6seos e industria l!tica.

120-

Espesor: Color:

Su base está formada por fragmentos de calcita que conforman

una capa homogénea.
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El estudio general de la industria, como ya dijimos

anteriormente, lo realizaremos de forma conjunta con todos

los restos aparecidos hasta el momento, si bien queremos

superficie
dos estan

remarcar en

ha dado

retocados.

este sondeo que a pesar de su escasa

cinco objetos liticos de los que

En el inventario se identifican con la signatura
S2 .

Presentan unas aristas muy vivas sin signos de rodamiento,

y aparecen asociados a restos faunisticos, en un estado de

conservaci6n mucho más degradado que el resto de materiales

que se han documentado en otros sectores. Todos ellos se

documentan en la misma unidad arqueo16gica a 1,10 mts. de

profundidad, sin que hayan podido observarse signos de

remoci6n, hecho que nos permite plantearnos la posici6n

primaria del material.

VI.3.4.- ESTRUCTURA TECNOLOGICA NIVEL GENERAL

En 1975 se publica un articulo sobre los objetos liticos de

la Cava del Gegant (Mir, A. 1975). En él se analizan un

total de 30 objetos repartidos en tres niveles, seffalándose

su posible afinidad con el Musteriense tipo "La Ferrassie",

si bien la misma autora remarca la insuficiencia de

efectivos como un elemento que no permite hacer atribuciones

culturales claras.

Tras la campaffa de urgencia de 1985 la totalidad de objetos

liticos recuperados asci-ende a 68,

siguientes categor1as :

que se reparten en las

F. a.:

F. r.:

BN2G

25

0.37

BP

22

0.32

BPF

11

0.16

RT

8

0.12

BN1G

2

0.02

Total

68
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Sigue dominando la categor1a de bases negativas de segunda

generaci6n

porcentaje

o industria retocada (37%), aunque con un

inferior al compararlo con el trabajo mencionado

anteriormente (50%).

Las bases positivas fracturadas (BPF) y los restos de talla

(RT) apenas tienen significaci6n, pero nos están indicando

una selecci6n muy clara, ya que todos los restos de talla

son recogidos en la campafia de 1985, donde se efectuó un

cribado sistemático del sedimento, mientras que en los

trabajos anteriores no se documenta ninguno. Ello lo

atribuimos al método de trabajo utilizado, más

paleonto16gico que arqueológico.

A pesar del bajo número de efectivos, llevaremos a cabo el

estudio de las diversas categor1as teniendo en cuenta

siempre que la información está sesgada por la posición
secundaria que presenta el registro fósil.

VI.3.4.1.- ESTRUCTURA TECNICA BASES POSITIVAS (BP).

Se documentan 22 bases positivas y 12 bases negativas de

segunda generación con el mismo soporte, que analizaremos

conjuntamente a fin de caracterizar la muestra que poseemos,

los cuatro primeros caracteres hacen referencia a la

plataforma de percusión, el quinto y sexto a la cara dorsal,

mientras que los dos últimos nos informan de los diferentes

tipos de secciones (ST:

sagital):

sección transversal, SS: sección

SG-2 S11ex BP

NC PL MF CX NC S ST-2 SS-2

26x21x5

SG-7 S11ex BP

NC PL UF RT NC S ST-2 SS-3

20x18x6

SG-12 S11ex BP

NC PL BF CX NC S ST-1 SS-3

27x12x4
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J-4 S1lex BP 20x23x5

C LIN HF CX NC N ST-5 S8-3

J-7 Sílex BP 27x35x9

NC PL UF RT NC 8 8T-4 88-3

J-9 8ílex BP 24x29x6

NC LIH UF CX HCD-C H 8T-4 88-3

J-12 81lex BP 26x27x10

HC LIH UF CC HC 8 8T-1 8S-4

J-13 S1lex BP 28x17x8

NC PL MF CX NC N 8T-4 88-3

J-15 81lex BP 31x24x13

NC PL MF ex NC 8 8T-1 88-3

M-2 8ílex BP 35x45x14

Ne PL MF CX Ne 8 ST-2 88-3

M-3 81lex BP 56x36xl0

NC PL BF CX NC 8 8T-1 88-2

M-4 8ílex BP 20x24x5

NC PL UF RT HC S 8T-3 88-3

M-5 8ílex BP 30x24x7

NC PL MF CC NC 8 8T-1 88-3

M-12 81lex BP 53x38x8

NC PL lIT CX HC S 8T-3 88-2

M-l3 Sílex BP 23x19x5

HC PL UF CX Ne 8 8T-1 88-1

M-16 8ilex BP

HC LIH UF RT HC 8 ST-2 88-3 18x20x5
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M-28 Silex BP

NC PL UF CC NC S ST-2 SS-l

M-22 Silex BP

NC PL UF RT NC S ST-5 8S-3

M-27 Silex BP

NC PL UF RT NC S ST-2 S8-2

M-18 Silex BP

C PL NF RT NC N ST-4 SS-3

M-14 Silex BP

NC PL UF CX NC S ST-6 SS-6

M-26 Silex BP

NC PL UF CX NC S ST-1 SS-2

18x20x5

29x29x7

17x18x4

30x31x12

21x16x2

31x31x13

La materia prima dominante es el silex, 32 sobre 34

elementos, las dos restantes son en cuarzo. Ambas materias

primas configuran todo el espectro que se encuentra en esta

cavidad.

El 94% presenta una superficie NO CORTICAL Y el 88% una

superficie de PLATAFORMA. El resto se acumula en la

categor1a LINEAL que carece de significaci6n.

TRANSFORMACION DE LA SUPERFICIE DE TALLA:

NO FACET. UNIFACET. BIFACET. MULTIFACET. Total

Gegant:
Fr. :'

2

0.06

17

0.50

4

0.12

11

0.32

34

Dominan las categor1as UNIFACETADO con un 50% y

MULTIFACETADO con un 32% Respecto a la delineaci6n

predominan las formas CONVEXAS (56%),

CONCAV AS (11%) .

RECTAS (32%) Y

373



e.J.:¡ "Q:
"",

��"
�... N '"

4> 1- I'l

el:
'" 111 '"

...
I'l 1&1
el: U
... '"
1&1

"c'"
lo.

U e ...

el: ... Z
lo. :,(q lo> ::l
.... � 111
... 11: ...
..J V
::l (

IL
lE:

... '"
q¡
CI>

......
f¡&I
p:
II
o.
--
.-

:::Ii
CoIIIt

..
!I:Le
11

.. --
ID e

.-

IIC.
!I:Le

CoIIIt
11
o.
.-

.-
IIC.
o

CoIIIt

e D

CORTIC"IL
....
....

11
II=Q
:z:::

..
C¡

..J '" CCII
el: ....

lo> IU
-

... u ....

... ..

11: "-
o

o
11

lo>
Z ......

a.
....

p:
CI:
�

Fig. 176.- "Tri-Deux"

RepresentaciOn gr&fica del an&lisis postfactorial

374



SECCION TRANSVERSAL:

1 2 3 4 5 6 Total

Gegant: 9 10 7 4 3 1 34

Fr. : 0.26 0.29 0.21 0.12 0.08 0.04

SECCION SAGITAL:

1 2 3 4 5 6 Total

Gegant: 2 13 17 1 1 34

Fr. : 0.06 0.38 0.50 0.03 0.03

Las secciones transversales están mucho más diversificadas

que las sagitales, tal como podemos ver en las secuencias.

Cuando combinamos todos los caracteres de la estructura

técnica, lo primero que observamos en la fig. 176 son tres

universos diferenciados en base a la atracci6n entre las

siguientes categor1as (Anexo A) :

.1.- Plataformas con superficie MULTIFACETADA y BIFACETADA,
fuertemente atra1da por la delineaci6n CONVEXA y secciones

transversales -3-. (Fig. 177)

� / \
�

/ �Io<F

ST;

Fig. 177.-Transformaci6n multifacetada

2.- Plataformas UNIFACETADAS, se relacionan con formas

RECTILINEAS y secciones transversales -2-. (Fig.178)
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5 T 2

M
RT

Fig. 178.- Transformaci6n unifacetada

3.- Plataformas NO FACETADAS con superficie CORTICAL y cara

dorsal CORTICAL, asi como con secciones sagital -3- y

transversal -4-.

Poco más se puede decir del material que estamos

analizando, y evidentemente su interpretaci6n es

problemática por la poca representatividad de la muestra. Se

ha intentado cuantificar la informaci6n que contienen los

objetos de la colecci6n.

A nivel tipométrico se constata un indice de espesor en el

que hegem6nicamente dominan las bases positivas planas
(94%). Las categorías espeso y carenado, con un elemento

cada una, carecen de significaci6n.

Los parámetros descriptivos que la caracterizan son:

Media Aritmética (X)

Desv. Standard (S)

Longitud
33

12.6

Anchura

30.4

11. 1

Espesor
8.5

3.5

Tal como podemos ver en la figura 179, se observa una

conjunci6n entre los vectores espesor y anchura, así como

una proximidad hacia la cuadratura del vector longitud con

los dos restantes.
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F.2

GR2:

L < x

22

R4:

A,E ) X

34

<, 10

_.---� -'

32
...........

•
_ --5

7

A,E < x

Fig. 179.-
3513 -lO

21 = 20

A nivel de volUmen podemos distinguir los siguientes

grupos:
Gegant Fr.

GRUPO 1: L, A Y E > x 7 0.21

GRUPO 2: L, A Y E < x 13 0.38

GRUPO 3: A y E < x L > x 6 0.18

GRUPO 4: A y E > x L < x 8 0.23
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Dominan las base positivas del grupo -2-, si bien a nivel

estadístico no se puede decir que existan diferencias

significativas entre los diversos grupos, ya que las

diferencias observadas pueden ser atribuidas al azar.

Curiosamente se observa como todos los elementos que

tenemos en el grupo -1-, se corresponden con bases negativas
de segunda generaci6n, ello nos informa sobre las

perturbaciones y selecciones que ha sufrido el lugar de

ocupaci6n.

VI.3.4.2.- BASES NEGATIVAS DE SEGUNDA GENERACI6N (BN2G).

Se documentan 25 objetos cuya f6rmula analítica exponemos a

continuaci6n:

S-1 Sílex BPF (17)x39x9 mm.

P21 (cSepb rt lat izq + dSepd cx tra dis +

cSlpb cx lat der )

SG-6 Sílex BPF

Rl1 (cSnmi ex lat izq md)

(20)x20x8

SG-8 Quars BP

Nc Pl Bf Cx Nc S ST-5 SS-2

R23 (cSnpd cx tra dis + cSnmd cx lat der t)

38x42x12

XZ-1 Sílex BP

Nc Pl Bf Cx Ne S ST-2 SS-3

Rl1 (cSPlmd sin lat izq md)

41x31x10

S2-2 Sílex BP

Nc PI Uf Cx Nc S ST-2 SS-2

R12 (eSnmd cx tra dis i)

40x32x5
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J-1 81Iex BP

Ne PI Uf Rt Ne 8 8T-2 88-3

R21 (e8nmd ex Iat izq md)

J-5 81Iex BP

Ne PI Mf Cx Ne 8 8T-3 88-3

R21 (e8epd ex Iat der t)

M-l 81Iex BP

Ne PI Uf Rt Ne 8 8T-1 88-2

R21 (e8npd ree Iat der md)

M-6 81Iex BP

44x46x13

24x30x9

50x46x11

66x57x16

Ne PI Mf Cx Ne 8 8T-3 88-2

R23 (eSnpd sin Iat izq t + e8epd ce tra dis t)

M-9 8fIex BP

Ne PI Mf Cx Ne 8 8T-3 88-3

R24 (eSnpd ex Iat izq t . e8npd sin Iat der t)

55x32x11

M-24 81Iex BPF

R11 (e8nmd ex Iat izq t)

(46)X26X5

M-29 Quars BP

Ne PI Uf Rt Ned-C 8 8T-1 88-2

R21 (eSnpd ree Iat izq pm)

35x23x9

8-8 81Iex BPF

D13 (dSnma ce Iat izq t)

(39)x26x6

8G-4 S1Iex BPF (41)x24x9

D23 (dSepd ce Iat izq t dSepd ex Iat der t)

8G-5 81Iex BPF (33)x43x12

D23 (dSnpi ex tra dis t)

SG-9 SiIex BPF (29)x22x9

D21 (mSnpd ce Iat izq md)
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S2-4 S11ex BPF (30)x22x8

D21 (cSnmd cc lat izq p
- mSnpd cc lat izq md)

J-8 S11ex BPF (34)x20x9

D23 (dSlpd cx lat der t)

J-14 S11ex BPF (32)x25x11

D21 (mSnpd cc lat izq m)

M-lO S11ex BPF (40)xl0x15

El

M-15 S11ex BPF (29)x48x14

D23 (dSnpd cx lat izq p
- dSnpi rec tra dis mp)

M-17 S11ex BPF

D23 (dSnpb cx lat der t)

(38)x28x14

M-21 S11ex BP

Nc Pl Mf Cx Nc S ST-3 S8-2

D13 (cSnmd cx tra dis t)

41x42x9

M-30 S11ex BP

Nc Pl Uf Cc Nc S ST-2 SS-2

D23 (dSnpa cx tra dis t + dSnma rec lat der t)

49x50x14

Hegem6nicamente se reparten en dos grandes grupos, raederas

con un 48 % Y denticulados con un 32 %. Las muescas con un

12 %, as1 como una punta y un "Ecaillé" conforman el total

de bases negativas de segunda generaci6n (BN2G).

Domina el modo SIMPLE en un 94 % de los casos. En el

complemento del modo se observan las siguientes categor1as:

GEGANT

F. a.:

F. r.:

NORMAL

23

0.70

LAMINAR

4

0.12

ESCALARIFORME

6

0.18
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La categor1a NORMAL es la que caracteriza al

seguido del ESCALAR 1 FORME y LAMINAR con el

retoque,

peso que

observamos en la tabla anterior, apenas poseen significaci6n

y no pueden caracterizar un proceso.

En la amplitud del retoque domina la categor1a PROFUNDO con

un 67 %, mientras que el resto lo capta la categor1a
MARGINAL (33 %) ; En la direcci6n del retoque domina

hegem6nicamente la categor1a DIRECTO con un 73 %.

VI.3.4.3.- BASES NEGATIVAS DE PRIMERA GENERACI6N (BNIG).

Se documentan dos BNIG, ambas en siles. Poseen una fuerte

p�tina de color blanquecino y su f6rmula ana11tica es :

CG25- B (4C,S(SP),p,d,ov R 3C,S,p,i,ov) Sin,Sy 55x41x18

S-6 - B (4C,SP,p,d,ov R 3C,SA,m,i,ov) Sin,Sy 31x(20)x16

Su cara

. extracciones

superior est� totalmente desbastada con

centr1petas y profundas. En su cara inferior un

plano de preparaci6n sigue todo el contorno de la pieza. En

el S-6 se sobre imponen las extracciones semiplanas con las

semiabruptas ya que se trata de una base negativa de primera
generaci6n totalmente agotada y su contorno est� acentuado

por un retoque cont1nuo y marginal que da el car�cter

multifacetado a las plataformas de percusi6n. En la BN1G CG-

25, con mayor volúmen por explotar, se sobre imponen las

extracciones simples o semiplanas a las simples y su

contorno no est� acentuado por ningún retoque.

Ambas corresponden a un proceso de talla centr1peto y no

entran en contradicci6n con el proceso operativo explicado,
si bien faltan numerosos pasos intermedios.

La asimetr1a de la arista sagital nos informa del proceso
de agotamiento en que se sitúan las BN1G,

un reavivado de las mismas.

siendo necesario
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Fig. 181.-
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VI.4.- CONCLUSIONES.

Es evidente que a la luz de los trabajos arqueo16gicos
llevados a cabo en la Cava del Gegant, queda claro que

dicha cavidad ha sido afectada por los procesos erosivos

propios de una dinámica marina. Por tanto se encuentra todo

el registro fósil en posición secundaria y acumulado en las

zonas marginales y más elevadas, es decir, las más

protegidas.

Unicamente queda " in situ "
un nivel arqueológico

(fig. 188) en la Galeria B, por estar situado a una mayor

altura que el resto y haber quedado sellado por el paquete
de sedimentos que la recubre. Lo hemos podido contrastar en

la Galeria B, Sondeo 2, que ha sido descrito anteriormente,

siendo necesario llevar a cabo una excavación sistemática en

la misma ya que está destinada a desaparecer por el

progresivo aumento de la linea de costa.

Debemos remarcar que por el momento la Cava del Gegant

puede haber sido utilizada por las comunidades humanas desde

el Riss-\I'ürm (Estévez, 1979), hasta épocas recientes, como

lo demuestra el hecho de encontrar en el nivel XII del

Sector -X- algunos fragmentos de cerámica a mano decorada

con incisiones, atribuido al Bronce Antiguo, junto a

material litico y paleonto16gico atribuible al Pleistoceno

superior.

El registro faunistico ha sido analizado en los trabajos

mencionados del Dr. Villalta y del Dr. Estévez. En ambos se

han primado dos aspectos a la hora de explicar el mismo:

a) Interpretación paleoclimática y paleoeco16gica para

poder insertar este conjunto dentro del marco cronológico
del Pleistoceno.

b) Origen y funcionalidad de la ocupación.
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bioestratigrá.ficas o las biozonaciones europeas son vá.lidas
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para la Pen1nsula Ibérica y en especial para la zona

mediterránea.

contrastado,

Ello es un presupue�to que en absoluto está

pudiéndose dar en esta zona condiciones

climáticas y eco16gicas diferentes del resto del continente,

y por tanto dar origen a dinámicas faun1sticas distintas.

Otro argumento es la utilizaci6n de macromam1feros como

indicadores climáticos, ya que la mayor1a de ellos, y en

particular la mayor parte de especies que se documentan en

la cueva del Gegant son euritermas. A este respecto la

interpretaci6n que realiza el Dr. Villalta sobre este punto

podr1a ser resumida como sigue:

1- un primer momento templado cálido caracterizado por

especies como CuOn alpinus, Felis pardue, Lynx pardina
spelaea, Rhinoceros mercki, Hystrix cristata y Equus
caballus germánicus; hallados en los niveles 111 y IIa y IIb

de su estratigraf1a, que atribuye al Würm 1, y el Dr.

Estévez al Eemiense (Riss/Würm).

11- un segundo momento más seco y fr10 que dar1a lugar a la

formaci6n de un ecosistema más abierto en el cual

predominar1an los équidos (Equus caballus gallicus y Equus

hydruntinus), correspondiente al nivel l.

Ante esta interpretaciOn surgen una serie de interrogantes
que la contradicen. El primero vendr1a dado por el análisis

de los micromam1feros realizado en esta cueva por el Sr.

Alcalde (Alcalde, 1986) y que en nuestra opini6n invalida la

interpretaci6n paleoeco16gica ofrecida por el Dr. Villalta.

Según este-autor, en los niveles 1 y 111 los roedores que

aparecen son propios de espacios forestales, mientras que en

el nivel 11 se observa un aumento de especies t1picas de

espacios abiertos, aunque todav1a aparece un alto porcentaje
de especies que indican la persistencia de ecosistemas

forestales en la zona adyacente a la Cova del Gegant.'
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También cabe destacar de este trabajo el hecho de que en él

se recoge la hip6tesis propuesta por el Dr. Estévez de que

posiblemente la estratigrafia de este yacimiento esté

revuelta, lo cual consecuentemente invalidaria cualquier

interpretación paleoecológica de su secuencia.

Otro problema adicional que surge a la hora de distinguir
los diferentes niveles y atribuirles una cronologia es la

del uso de los caballos (Equus caballus).

En la primera fase determina la presencia de Equus

germánicus mientras en la segunda habla de Equus gallicus.
Esta diferenciaci6n a nivel subespecifico realizada por

laF. Prat (1968) se establece en base a criterios métricos,

segunda es

morfo16gicos
taxonom1a

de talla inferior, pero no

que avalen esta distinci6n.

está siendo revisada ya

existen elementos

Actualmente esta

que diferentes

condicionamientos (especialmente ecológicos) pueden explicar
estas diferencias de talla, y existe una tendencia a ver la

evolución filogenética de los caballos como un continuo que

se iniciar1a en el Pleistoceno Medio y se desarrollarfa

hasta el Pleistoceno Superior, con lo cual subdividir este

proceso es un hecho artificial, no siendo válida la

distinción en subespecies y mucho menos otorgarles una

validez cronológica, tal y como realiza el Dr. Villalta.

Otro caso muy similar ocurre al distinguir dentro del grupo

de los cánidos la presencia de Cu6n alpinus y Canis lupus, y

más en base a los restos que dispone de la primera especie
(dientes aislados y fragmentos de metápodos, material a

todas luces insuficiente); ya que dentro de este grupo se ha

observado la existencia de una gran variabilidad morfológica
y métrica dentro de individuos de la misma especie, con lo

cual creemos que es arriesgado hablar de dos cánidos en la

Cava del Gegant.
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Dejando de lado la problemática paleontológica de la

descripción del Dr. Villalta, que todavia subsiste ( por

ejemplo Bos primigenius/Bison bison), remarcariamos que los

macromamiferos de esta lista son euritermos y no son

indicadores climáticos vAlidos. Y en todo caso otro elemento

que demostraria que el conjunto estA en posición secundaria

seria el argumento propuesto por el Dr. Estévez (1979) : la

presencia dentro del mismo conjunto de especies consideradas

como cAlidas (hystrix) junto a otras frias (cuón) ambas

asociadas dentro de los mismos niveles estratigrAficos.

Al respecto proponemos que a nivel ecológico la zona de la

Cova del Gegant es una zona propicia para la existencia de

varios biótopos diferentes, primordialmente por su

proximidad al macizo del Garraf, siendo un lugar en el cual

se podrian desarrollar zonas boscosas como praderas, pero

este punto sólo podrá ser resuelto realizando anAlisis

palinológicos en dolinas o sondeos marinos próximos a la

cueva.

y en todo caso lo que no creemos válido es la realización

�e una interpretación paleoclimática y paleoecológica en

base a los macromamiferos ya que es un tema que estA siendo

discutido y- revisado dentro del Pleistoceno en general.

La segunda reflexión que habria que realizar a la hora de

analizar la significación del conjunto faunistico de esta

cueva vendria derivado a la hora de determinar quien o

quienes son los agentes aportadores de los restos animales

que aparecen en la cueva, es decir, la discusión sobre la

tanatocenosis de los diversos animales que aparecen en el

registro (Efremov, 1950) . Villal ta plantea que los

macromamiferos encontrados son resultantes de la aportación

por parte de comunidades humanas "escombrera musteriense"

(SIC) (Villalta et alii, 1975). Por nuestra parte nos

planteamos que un elevado porcentaje de este registro es

consecuencia de la acumulación por parte de carnivoros, que

también son abundantes dentro del espectro faun1stico.
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La ünica soluci6n a este problema es la realizaci6n de

trabajos concretos sobre las pautas de aprovechamiento de

los restos 6seos, pero nuestra afirmaci6n se basa en los

siguientes elementos

La presencia de gran cantidad de restos faunfsiticos en

conexi6n anat6mica, que no es un fen6meno habitual en los

niveles de ocupaci6n antr6picos, y que en la vecina Cava

del Muscle alcanzan aproximadamente la tercera parte del

conjunto (Estévez, 1979). Esta pauta parece repetirse en los

restos extraídos en la campana que se realiz6 en 1.985,

ejemplo un miembro anterior completo de Rhinoceros

189) .

por

(fig.

Fig. 189.-

El punto anterior quedarfa confirmado por la presencia de

abundantes senales producidas por carnfvoros sobre los

huesos <tales como las descritas por Brain, 1981 Binford

1983; etc ... ) unido a la inexistencia de senales antr6picas
claras. Un hecho similar se refiere a los tipos de f�acturas

y a las partes anat6micas conservadas que encajarían
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perfectamente dentro de las observaciones experimentales que

han realizado los autores anteriormente mencionados, tanto

con animales en cautiverio como en reservas y parques

naturales.

Otro argumento que avalar1a la utilizaci6n de este lugar
como cubil de carn1voros seria la existencia y abundancia

de coprolitos de hiena (Crocuta crocuta).

En contra de una aportaci6n exclusiva producida por

carn1voros estarían la presencia de restos líticos, así como

la abundancia de astas y cándiles de cérvido, que según el

Dr. Estévez (1979) han sufrido un proceso de trabajo ( habla

de la existencia de una industria en hueso poco elaborada,

donde las astas se fracturan por percusi6n). Creemos que

sería interesante que se analizase esta posible industria

6sea y que se determinase si es de origen antr6pico o si

pueden existir procesos naturales que expliquen su aparici6n
dentro de la cueva. Al respecto cabr1a recordar la

existencia de un fragmento apical de defensa de elefante,

recogida en la Cova del Muscle, al que habría que afiadir

otro fragmento similar recogido en nuestra campafia, y que

complican aún más la interpretaci6n tafon6mica de estos

restos faun1sticos.

Respecto al conjunto industrial 11tico ya hemos visto como

los modelos planteados al analizar las bases positivas <BP),

no se documentan más que parcialmente en las bases negativas
de primera generaci6n (BN1G).

Los caracteres de transformaci6n asocian unifacetado y

delineaci6n recta (modelo -B-). Son propios de un

debastamiento unipolar o bipolar con preparaci6n de

plataformas planas o aprovechamiento de fracturas naturales.

Parte de este proceso que no se documenta en las BN1G. se

puede observar en las caras dorsales de algunas piezas como

la CG-6.
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As1 pues, todo parece indicarnos que el registro 11tico

est� sesgado y por tanto no es indicativo de un proceso

cont1nuo. Es por ello que deben tenerse muchas reservas a la

hora de utilizar tanto el material l1tico en relaci6n con el

paleonto16gico, como el material l1tico en s1 mismo, ya que

hemos visto que son necesarios trabajas mucho �s puntuales

y especializados, as1 como nuevos trabajos de campo, para

poder hablar con cierta seguridad del dep6sito de material

Musteriense de la Cava del Gegant.

Al correlacionar la secuencia del Sector -X- con la

obtenida en el resto de sectores, observamos que el nivel

con restos arqueo16gicos, inferior y por tanto de cronolog1a
�s antigua, se sitúa en el número XII y que no vuelve a

aparecer �s que en la Galeria B- Sondeo 2, siendo éste el

único lugar donde todav1a se pueden documentar las

ocupaciones �s antiguas. (Fig. 188).

El nivel XI del Sector X, se vuelve a identificar en el

sondeo 2 ( D ), en los sectores S (1,2,3) Y SG (1,2), as1

como en la secuencia establecida por Villalta (IIa,IIb y I).

En todas las zonas que hemos enumerado se ha encontrado en

posici6n secundaria el registro faun1stico

algunos lugares como en el Sector X y Sondeo

fragmentos de cer�mica junto a restos 11ticos.

Y 11tico. En

2 (D) aparecen

En los otros

lugares (Sectores S y SG) no han aparecido restos tan

evidentes, como la cer�mica, si bien ello se puede explicar
en base a su propia estructura de diaclasas y tubo k�rstico

que una vez colmatados, puede que no hayan sufrido

posteriores remociones.

Si bien es evidente que exist1an capas estalagm1ticas que

sellaban los paquetes sedimentarios, también lo es

han sido fracturados en algún momento y que

producido una mezcla en los diversos

sedimento16gicos que se han observado.

que éstos

ello ha

niveles
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Por otro lado, existen argumentos arqueo16gicos que avalan

esta remoci6n y que podemos concretarlos en:

- Ausencia de carbones,

quemados.

cenizas, as1 como de huesos

- Presencia de restos faun1sticos en conexi6n anat6mica.

- Abundantes seffales de carn1voros en los restos 6seos.

- Ausencia de seffales de descarnaci6n antr6pica.

- El material 11tico apareci6 en los sondeos a lo largo de

toda su secuencia y si tomamos como referencia el trabajo

del Dr. Villalta y analizamos como se distinguen en secci6n

los restos, vemos como forman una masa homogénea de

densidad en todo su espesor (fig. 190).

Por lo tanto y a la espera de nuevos trabajos en curso, es

necesario remarcar la no significaciOn a nivel arqueo16gico
de los materiales de la Cova del Gegant, no debiendo

utilizarse descontextualizados los datos conocidos hasta el

momento, ya que dar1a lugar a una imagen falsa del

conocimiento real que tenemos del Paleo11tico Medio.

C-6' [-6 [-5 [-1·2 [-J·4

o 1MT.

Fig. 190.-

Dispersión del registro fosil en sección, con curvas de
densidad (Viñas et ali.,l975)
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VII.- BOVILA SUGRANYES

400



vrr.1.- CONTEXTO GENERAL

En las proximidades de la ciudad de Reus, en un lugar
denominado "Forn d-en Sugranyes" donde se explotaban a

nivel industrial los sedimentos arcillosos, el Dr. Vilaseca

descubrió en el cribado de las tierras algunos fragmentos de

silex, hacia el afto 1945 (Vilaseca, 1952).

Tal como seftala su descubridor, los materiales no fueron

recogidos de forma sistemática, ya que eran los obreros los

que iban guardando lo que identificaban, generalmente

registro fósil en

bien indica el

silex. Algunos objetos eran usados, como

Dr. Vilaseca, como piedras de mechero,

fenómeno que hemos podido documentar en el análisis de los

materiales en un retoque con direcci6n bifacial, sin pátina,

que resalta en el conjunto de las bases negativas de segunda

generaci6n (BN2G).

Tampoco se conoce con exactitud el nivel geológico del que

proceden. El Dr. Vilaseca seftala que en su mayoría son

extraídos de las capas d, d- Y d--, ello supone

geo16gico de 1,10 a 1,20 mts.

descripción estratigráfica.

de espesor,

un paquete

según su

La descripción de la estratigrafía de uno de los cortes hoy

ya inexistente, es la siguiente (Vilaseca, 1952; pp.390)

a ) 20 cme. Tierra arcillosa vegetal, de cultivo.

b ) 70 eme. Arcilla rojiza oscura.

b- ) 10 cme. Gravas en capa discontínua.

e ) 70 emes. = b) , de color más claro.

d ) 20 cms . Gravas en capa muy discontinua.

d- ) 60 cme. Semejante a b) , algo arenos'a en

algunos puntos.
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d--) 30-40 cms. Gravas, bastante continua.

e) 120 cms. Arcilla rojiza.

f) 100 cms. Arcilla rOjiza clara. Piedras y a

veces gravas hacia la base.

g) 20 cms. Gravas finas de mucha extensi6n.

h) 160 cms. Arcilla roja clara, muy compacta.
i) 160 cms. Idem más clara, con cantos poco

rodados en la base

j) 100 cms. Arcilla rojiza.

k) 10-20 eros. Gravas.

1) 90 cms. Estrato arenoso, de color rojizo.

m) 100 cms. Arcilla rojiza.

Como el mismo autor reseffa, se trata de una alternancia

entre tierras arcillosas y limosas con paquetes de gravas.

Con motivo de la excursi6n C-1b de la IV Reuni6n del Grupo
de Trabajo del Cuaternario (Banyoles, 1979), A. Kir y el Dr.

R. Sala llevan a cabo una sintesis de dicho tecnocomplejo
(Kir et alii, 1979; pp. 305-307):

..

por cuatro

individualizados y

niveles:

separados

A,B,C,D, bien

por zonas

calcificaci6n (3). Cada nivel está constituido por

una parte inferior (1) de arcillas rojas

brechoides y otra superior de limos amarillentos

(2) • En total existen ocho tramos,

alternativamente rojos y amarillos de potencia muy

variable, entre 0,5 y 2 m. .. (Fig. 191)

.. En el corte de la Fig. 1.1. de direcci6n N-S

puede observarse un gran cauce que corta a los

ciclos B,C,D, en direcci6n E-W, actualmente

destruido. Otro sistema de canales menores corta

los ciclos B,C,D, en direcci6n N-S, el mayor de

los canales presenta una secci6n prácticamente

rectangular".
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EL FORN D'EN SUGRANYES (REUS)

N-S

_1

I
o

e

B

A

w- E

o

e

B

A

R.SALAS 1973

1·';'>":1 Limos amarillos 1$-$1 Gravas+arenas

I---al Arcillas rOjas+grav.f'B;·,iij Coliche noduloso

:,':: : : ..
'.

. .,'
� .'. ...

... .. : ..

2

Fig. 191.- Secuéncia de la BOvila Sugranyes
(Mir et alii, 1979)
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Sintetizando, la problemática se centra en la posibilidad
de que el registro f6sil apareciese en las bolsadas de

gravas que colmatan los canales, hip6tesis apoyada por Solé

Sabar1s (1962, 1963), o que se localice en los niveles

arcillosos, tal como cree su descubridor (Vilaseca, 1952).

Ello llevar1a consigo la posibilidad de que se tratara de un

lugar de ocupaci6n en posici6n primaria (arcilla) o en

posici6n secundaria, en los lechos de gravas.

Se puede argumentar que únicamente se ha observado un

ligero rodamiento en 8 bases positivas, el resto no

presentan este tipo de alteraci6n. Ello es otro elemento que

nos inclina a pensar que los materiales se localizaban en

los paquetes de arcillas tal como pensaba Vilaseca y no en

los canales de gravas, como supon1a Solé Sabar1s.

La colecci6n de materiales que se han estudiado son los

depositados en el Museo de Prehistoria de Reus, Colecci6n

Salvador Vilaseca. Hemos distinguido los siguientes grupos:

Bovila

F.r.

BP

63

0.46

BN2G

61

0.45

/// BN1G

12

0.08

total

136

Bases positivas y bases negativas de segunda generaci6n
conforman el primer segmento de la secuencia. separado de

las bases negativas de primera generaci6n o núcleos por una

ruptura altamente significativa.
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VII.2.- BASES POSITIVAS (BP).

Presenta un total de 63 BP, con una significaci6n de un 46%

del total del registro lítico. La única materia prima que se

documenta es el silex, que presenta una p�tina blanquecina o

brillante en un 67% del total de objetos. Unicamente un 33%

no tienen este tipo de alteraci6n.

Con respecto a la presencia o ausencia de concrecci6n se

observa que un 65% del material posee restos de caliche,

fen6meno normal en esta formaci6n geo16gica, y un 35% no

presentan ningún tipo de concrecci6n.

A nivel tipométrico,
caracterizan son:

los parámetros descriptivos que las

Indice geométrico espesor

x

Longitud
44.72

16.81

Anchura

36.47

12.84

Espesor
11.45

4.26

plano espeso carenado

54 3 4

S

A nivel volumétrico los vectores Longitud y Espesor están

en conjunci6n, mientras que el vector Anchura tiende a la

cuadratura. Por tanto, interpretamos que la variabilidad más

acusada se centra en la anchura. La longitud y el espesor se

mantienen estables, lo cual nos está indicando una talla

centrípeta en el proceso técnico,

veremos.

como posteriormente

Los grupos obtenidos mediante el ACP son:

F.a. F. r.

Grupo 1 L,A,E > x 17 0.28

Grupo 2 L,A,E < x 21 0.35

Grupo 3 L,E < x A > x 10 0.17

Grupo 4 L,E > x A < x 12 0.20
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Todos ellos aparecen representados sin ninguna diferencia

significativa. El grupo -2- es el que mayor número de

efectivos posee.

El 1ndice geométrico de espesor nos indica que la tendencia

a obtener soportes planos es el rasgo dominante en este

tecnocomplejo.

VII.2.1. ESTRUCTURA TECNICA: PLATAFORMA DE PERCUSI6N.

CORTICALIDAD DE LA SUPERFICIE

Bovila:

F.r. :

CORTICAL

5

7.9

NO CORTICAL

58

92.1

Total

63

SUPERFICIE DE TALLA:

PLATAFORMA

Bovila: 60

F.r. : 95.2

LINEAL

3

4.8

PUNTIFORMF

O

Total

63

TRANSFORMACION DE LA SUPERFICIE DE TALLA:

NO FACET. UNIFACET. BIFACET. MULTIFACET.

Bovila: 5 28 9 21

F.r.: 7.9 44.4 14.3 33.3

Total

63

DELINEACION DE LA SUPERFICIE DE TALLA:

RECTA CONVEXA CONCAVA

Bovila: 29 25 5

F.r. : 46.0 39.7 7.9

UNIANG.

4

6.3

Total

63

Domina hegemónicamente la categor1a NO CORTICAL con un

93%, mantiene una relaci6n de 1 a 12 bastante elevada al

compararla con otros tecnocomplej os de este momento'.
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peso del 95%.

La PLATAFORMA es la superficie de talla dominante con un

La transformaci6n se ordena de forma

decreciente en UNIFACETADA con un 44%, MULTIFACETADA con un

33% y BIFACETADA con un 14%. La categor1a NO FACETADO, con

un 8%, carece de significaci6n y se asimila como ya hab1amos

visto anteriormente en otros lugares de ocupaci6n a la

categor1a de superficies CORTICALES.

En la delineaci6n, las formas RECTAS con un 46% y CONCAVAS

con un 40%, perfilan las caracterfsticas de las plataformas
de percusi6n.

VII.2.2.- ESTRUCTURA TECNICA: CARA DORSAL Y

SECCIONES TRANSVERSAL Y SAGITAL.

CORTICALIDAD DE LA CARA DORSAL:

co cod-co cod-coc

Bovila:

Fr. :

6

9.5

44

69.8

10

15.9

3

4.8

SECCION TRANSVERSAL:

1 2 3

24

33.3 17.5 38.1

4

1

1.6

5

OBovila:

Fr. :

21 11

SECCION SAGITAL:

1 2

1 14

4

3

4.8

3

31

49.2

5

9

14.3

Bovila:

Fr. : 1.6 22.2

Total

63

6

6

9.5

Total

63

6

5

7.9

Total

63

En la cara dorsal domina la categorfa NO CORTICAL con un

peso de un 70%, mientras que la CORTICAL s610 tiene una

significaci6n del 10%. La presencia o ausencia de c6rtex en

uno u otro grado supone el 30% de las bases positivas,

porcentaje elevado que nos permite afirmar que en esta

cadena se documenta el proceso de debastado de �terias

primas.
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Las secciones transversales se presentan diversificadas en

8T-3- y -1- con un 38% y un 33%, respectivamente. Las 8T-2-,

con un 17% y 8T-6- con un 9.5% igualmente poseen

significaci6n. Con respecto a las sagitales, aparecen más

centradas en las categor1as 88-3 y 88-2.

En el gráfico adjunto (fig. 192) podemos ver como se

combinan ambas. 8T-1- Y 8T-3- se asocian de una manera muy

fuerte con las secciones sagitales -3-.

.0 100 ..
100

2'

DSSI

ill[[] SS 2

h-- ---1 SSJ

_SS4

lITm SS5

1 / j SS ¡

2.

ST 1 ST2 ST3 ST4 ST6

Fig. 192.-

El análisis multivariante de la estructura técnica, con un

primer valor propio de 22,22% y una distribuci6n no uniforme

de los mismos, nos está indicando una buena dependencia
entre las variables (Anexo A) (Fig. 193).
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I I
p:;
z:

Fig. 193.- "Tri-Deux"

Representaci6n gráfica del análisis post factorial
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Una asociaci6n 16gica

superficie CORTICAL en

entre transformaci6n NO FACETADA

la plataforma de talla forma

y

un

universo que se separa del resto de atracciones. El mismo

fen6meno se documenta entre delineaci6n UNIANGULAR y

BIFACETADO.

El resto de variables se relacionan en base a la

corticalidad de la cara dorsal, que delimita tres universos

claros que se unen a través de la transformaci6n y cuyas

caracter1sticas podemos resumir en:

La transformaci6n UNIFACETADA es atra1da por plataformas
con delineaci6n RECTA, cara dorsal enteramente CORTICAL, as1

como por las secciones transversales y sagitales -6-, que

corresponden a las corticales. Nos está informando sobre el

primer paso del proceso de talla, el debastado de la materia

prima, sobre una plataforma amplia de talla. (fig. 194).

Fig. 194.- Transformaci6n unifacetada

La transformaci6n MULTIFACETADA es atra1da por plataformas
con delineaci6n CONVEXA, caras dorsales enteramente NO

CORTICALES, as1 como por secciones sagitales -3- y

transversales -3-. (Fig. 195)

/ \(iI
ex

I \

ST3

SS J

Fig. 195.- Transformaci6n multifacetada
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A nivel de grupo volumétricos, presentan significaci6n el

2, 3 Y 4, no apareciendo representado el 1, y se asocian con

los siguientes caracteres :

Grupo 2: con plataformas de delineaci6n RECTA.

Grupo 3: con caras dorsales NO CORTICALES.

Grupo 4: con secciones transversales -1- y sagitales -5-,

así como con caras dorsales NO CORTICAL dominante

CORTICAL.

VII.3.- BASES NEGATIVAS DE SEGUNDA GENERACION (BN2G).

Se han documentado un total de 55 objetos retocados, nueve

de los cuales presentan doble tipo primario, por lo que

trabajaremos com 64 efectivos a nivel de grupos.

La materia prima utilizada es el silex,

forma exclusiva en este tecnocomplejo.

que se presenta de

Veinticinco son en soporte de base positiva fragmentado,
mientras que el resto son sobre base positiva.

Los parámetros descriptivos que caracterizan a

métrico a cada grupo son:

nivel

Indice Geomét. Espesor

BN2G x

(BP) S2

Longitud Anchura

43.51 35.75

14.01 10.17

Espesor
10.72

3.56

Plano

25

Espeso Carenado

1 1

BN2G x

(BPF) S2

37.82

13.58

37.35

15.95

11. 60

6.36

23 1 1
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8i tenemos en cuenta que la longitud es la variable que

jerarquiza la orientaci6n en las BPF, no podemos decir que

existan diferencias a nivel métrico entre ambos grupos. El

resto de medidas siguen una misma din�mica.

Con respecto a los 1ndices geométricos de

presentan mayoritariamente sobre soportes

espesor,

planos.

se

Las

categor1as
carecen de

espeso y carenado, con un elemento cada una,

significaci6n. Ambas categor1as muestran una

misma d
í

namí ce .

La descripci6n ana11tica de las BN2G es la siguiente:

B8-9 8ILEX BP

NC PLA BF lA HC 8 8T-2 88-2

63 39 8 85R11 (c8nmd cx lat der t)

B8-28 8ILEX BPF

R11 (c8nmd cx lat izq t) (40) 24 12

B8-49 8ILEX BF

NC PLA UF RT NCD-C H 8T-3 88-5

64 54 17 60R21 (c81pd cx lat der d)

B8-57 8ILEX BPF

R11 (c8nmmd cx lat izq t) 59 (24) 7

B8-59 8ILEX BP

NC PLA UF CC NC 8 8T-1 88-2

53 35 14 74R11 (c8nmd cx lat der t)

B8-60 8ILEX BP

HC PLA MF CX NC 8 8T-2 88-3

59 51 12 70R21 (c8npd cc lat izq md)

B8-74 8ILEX BP

HC

R21

PLA MF CX HC N 8T-1 88:-2

41 27 10 85(c8(A)npd rt lat der d)
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BS-78 SILEX BPF

R21 (eSnpd ex lat izq t) (48) 64 14

BS-84 8ILEX BP

NC PLA UF RT CD-NC N 8T-3 8S-2

R21 (eSepd ex lat izq d) 55 28 21 70

B8-104 8ILEX BPF

R11 (eSnmd rt lat izq p) (41) 42 11

BS-157 8ILEX BPF

R21 (e8npi ex lat izq p) (20) 37 7

BS-166 8ILEX BP

NC PLA UF RT NCD-C 8 8T-2 8S-2

R11 (eSnmd rt lat izq md) 37 37 6 80

BS-183 8ILEX BP

NC PLA MF CX NC S 8T-3 S8-3

R21 (eSnpd rt lat izq md) 31 25 10 61

BS-187 8ILEX BP

NC PLA BF CX NC S 8T-2 8S-2

R11 (eSnmmd rt lat der t) 22 25 5 67

BS-227 8ILEX BP

NC PLA MF ex HC 8 8T-2 8S-2

R11 (e8nmd ex lat izq d) 62 43 7 78

B8-287 SILEX BP

Ne PLA MF ex Ne 8 8T-1 SS-2

R21 (eSlpd rt lat izq pm: (44) 41 7 88

BS-239 8ILEX BP

Ne PLA MF RT He 8 8T-1 8S-2

R11 (eSnmmd rt lat der m) 36 22 6 82
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B8-14 8ILEX BPF

R22 (c8epd cx tra dis t) (32) 55 12

B8-54 8ILEX BPF

R12 (c8nDllll rt tra dis md) 35 (27) 5

B8-189 8ILEX BPF

R12 (c8nmd cc tra dis t) (19) 30 8

B8-190 8ILEX BP

JITe LIH JlTF RT He 8 8T-5 88-5

R12 (c81mi rt tra dis t) 25 16 10 74

B8-194 8ILEX BP

JITe PLA BF ex JITe 8 8T-l 88-3

R12 (c8nDlllld cx tra d1s t) 23 32 15 56

B8-216 8ILEX BPF

R12 (c8nmi cc tra dis t) (13) 22 4

B8-236 8ILEX BP

JITe PLA UF RT JITe 8 8T-2 88-4

R12 (c8nmb -- lat der mp) 38 44 10 77

B8-1236 8ILEX BPF

R22 (c8epd cx tra dis t) (55) 74 29

B8-240 8ILEX BP

JITe PLA MF ex JITe 8 8T-3 88-5

R12 (c8nmd rt tra dis t) 40 31 6 84

B8-5511 8ILEX BPF

R22 (c8epd cx tra dis t) (28) 54 14

B8-40 8ILEX BPF

R23 (c8npd cx lat izq d +

c8nmd rt tra dis t) 33 (30) e

414



BS-5513 SILEX BPF

R23 (eSnma sin lat izq t +

eSepd ex tra dis t) <51> 70 15

BS-4254 SILEX BP

NC PLA MF CX NC S ST-2 SS-3

R24 (eSepd ex lat izq t

eSnmmd ex lat der t) 57 35 14 70

BS-30 SILEX BP

!lC PLA UF RT NCD-C N ST-1 SS-1

D21 (l!ISepd ee lat der md) 38 23 9 74

BS-189 SILEX BP

NC PLA MF CX NC S ST-3 SS-3

D21 (l!ISnpi ee lat izq m) 42 20 10 71

BS-213 SILEX BPF

D11 (l!ISnmd ee lat der m) (15) 17 6 66

BS-241 SILEX BP

NC PLA BF CC NC S ST-3 S8-3

D11 (l!ISnmi ee tra dis d) 36 36 9 80

BS-155 SILEX BPF

D23 (dSepd ex lat der t) (35) 45 20

BS-175 SILEX BP

NC PLA UF RT CD-NC N ST-1 SS-3

D23 (dSnpd sin lat izq p) 45 48 12 67

BS-235 SILEX BPF

D13 (dSnma ex lat izq t) 45 (36) 17 --

BS-242 SILEX BP

!lC PLA MF RT Ne S ST-2 SS-2

D13 (dSnma rt lat der t) 25 20 '6 70
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BS-1242 SILEX BPF

D13 (dSnmd sin lat der t) 36 (22) 6

BS-4255 SILEX BP

Ne PLA UF RT Ne S ST-3 SS-3

P21 (eSepd ex lat izq t

eSepd ex lat der t) 82 38 12 52

BS-158 SILEX BPF

A2 (eAnpi ex tra dis t) (15) 16 4

BS-180 SILEX BPF

G11 (eSlpd ex tra dis t) (32) 45 14

BS-1235 SILEX BPF

G12 (eSlpd ex lat izq md +

eSlpd ex tra dis t) 53 40 (24) --

BS-184 SILEX BPF

D11 (mSnmd ee tra dis p) +

D21 (mSnpd ee lat der p) 45 (33) 8

BS-43 SILEX BP

Ne PLA BF ex Ne 8 8T-3 S8-5

D21 (mSnpi ee lat izq m) +

D13 (d8nmd ex tra dis t) +

R11 (eSnmb rt lat der t) 44 56 9 78

BS-7 SILEX BPF

R11 (eSnma ex lat izq t)

D23 (dSnpd ex lat der t) (39) 62 9

BS-8 SILEX BPF

D23 (dSepd ex lat izq t)

R21 (eSnpd ex lat der t) (30) 34 7
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BS-21 SILEX BP

NC PLA MF CX NC S ST-3 SS-3

D13 (dSnIDa ex lat izq t)

R11 (eSnmd sin lat der t) 43 39 13 70

BS-81 SILEX BP

NC PLA MF CX NC S ST-1 SS-5

D23 (dSnpd ex lat izq t) +

R11 (eSnmmd rt tra dis t) 50 35 12 84

BS-231 SILEX BPF

D13 (dSnmd ce tra dis m) +

R11 (eSnmd rt lat der t) (34) 35 9

BS-4258 SILEX BP

NC PLA UF CC NC S ST-3 SS-2

D23 (dSnpd ex tra dis t) +

R21 (eSnpb ex lat der mp) -- -- --

BS-91 SILEX BPF

D23 (dSnpd sin lat izq t) +

R12 (eSnmd sin tra dis 00) 30 (18) 6

BS-171 SILEX BPF

B12 (B rtp dis) 53 (31) 13

BS-44 SILEX BPF

B32 (B P P dis) (62) 36 23

BS-197 SILEX BPF

B32 (B P m dis) 22 (17) 7
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La estructura técnica a nivel global de las BN2G es:

DELINEACION:

c /// d m Total

Bovila 47 13 7 67

F. r. 0.70 0.19 0.10

MODO:

S /// B A = S(A) Total

Bovila 65 3 1 1 70

F. r. 0.92 0.04 0.01 0.01

COMPLEMENTO MODO:

n /// e / 1 Total

Bovila 49 12 6 67

F. r. 0.73 0.18 0.9

AMPLITUD:

p m / mm Total

Bovila 32 26 9 67

F.r. 0.47 0.38 0.13

DIRECCION:

d /// i a b Total

Bovila 50 8 6 3 67

F. r. 0.74 0.12 0.09 0.04

FORMA:

cx / rt cc sin Total

Bovila 34 16 11 6 67

F. r. 0.50 0.23 0.16 0.09

LOCALIZACION:

t /// md d P = m mp Total

Bovila 41 7 6 5 5 3 67

F.r. 0.61 0.10 0.09 0.07 0.07 0.04
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Hegem6nicamente, es el modo simple (S> el que domina y

Representa la práctica totalidadjerarquiza la secuencia.

con un peso de un 97%. El complemento está caracterizado por

la categoría normal (n), que con un 73% conforma el primer

segmento, generando una ruptura altamente significativa con

la categoría escalariforme (e), que esta representada en un

18%.

está

El criterio de la amplitud,
formando un primer segmento que genera

profundo (p> y marginal (m)

equilibrado,

(mm) •

una ruptura significativa con la categor1a muy marginal

la variable directo (d) es la queEn la direcci6n,

domina con un peso de un 74%.

La 10calizaci6n es total (t) en un 61% de los casos. La

forma convexa (cx) es la que domina con una ruptura

significativa con las categor1as recta (rt), c6ncava (cc) y

sinuosa (sin), que son el segmento final.

Los grupos tipo16gicos que se documentan son:

B6vila

F.r.

X2

La secuencia,

raederas (R),

delimitado

denticulados

Buriles (B),

R D B G P A Tot

37 20 3 2 1 1 64 I
0.58 0.31 0.04 0.03 0.01 0.01

4.758 8.984

0.279 0.384

R D B/ // G P = A

con tres segmentos, se caracteriza por las

que es el grupo más representado. El segundo,

ambas rupturas, 10 forma el grupo de los
por

(D) y el último corresponde al grupo de los

sin apenas efectivos no posee significaci6n.
Raspadores (G), Puntas (P) y Abruptos (A), que

419



Los tipos primarios del grupo dominante son:

B6vila

F.r.

R1 R2 R3 R4 Tot

23 11 2 1 37 I
0.62 0.29 0.05 0.02

3.918 P=0.03I P=0.554

0.325 P=0.046 P=0.384

R1 R4R2 / R3/

Raederas laterales (R1) y transversales (R2), separadas por

una ruptura, caracterizan a e�te grupo.

El grupo de los denticulados (D) se diversifica en dos

tipos primarios: raedera denticulada (D3) y muesca (DI), con

un 65% y un 35% respectivamente de significaci6n.

El grupo de los buriles está formado por un buril sobre

rotura (BI2) y al resto le corresponde el tipo primario B31.

Los raspadores (G), en número de dos, se asimilan a la

clase raspador frontal (GI) y a los tipos primarios simple

(GIl) y con retoque lateral (GI2).

Una punta simple (PI) y un abrupto contfnuo (A2) completan
la secuencia de bases negativas de segunda generaci6n.

En la estructura técnica de los grupos no se ha observado

ninguna contradicci6n con la ya descrita a nivel general.
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85-193

85-242

85-1242

8S-231

85-180

85-237

8S-241

85-240

85-1236

"

8S-240

8S-138

Fig. 196.-
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85-4254

8S-4255
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2

3

8S-14

BS -32

8S-9

8S-59

8S-5513

85-84

Fig. 197.-

422



VII.4.- BASES NEGATIVAS DE PRIMERA GENERACION.

Se han documentado 12 elementos, cuatro de los cuales

corresponden a fracturas de los mismos. Su f6rmula analítica

es la siguiente:

BS-45 SILEX B (4C,S,t,cir R 4C,S,t,cir) Sin, sy

BS-66 SILEX U (3C,A,t,cx = P) En, sy 67 65 44

BS-68 SILEX B (4C,S,t,cir R 4C,S,t,cir) Sin, sy 73 78 41

BS-107 SILEX B (4C,S(SP),t,ov,R4C,SA,t,ov)Sin,sy 38 51 27

BS-165 SILEX M (irr,co) 48 53 37

BS-176 SILEX B (3C,A,t,cx = P . 2C,A,t,cx = P) 40 32 21

BS-125 SILEX B (4C,SP,t,ov R 4C,S,t,ov) Sin, sy 40 55 20

BS-1234 SILEX B (3C,A,p,cx = P . 2C,A,p,cx = SP)

El modelo de explotaci6n DIRECCIONAL está representado por

un elemento (BS-66), así mismo una variedad de esta técnica

documentada en este tecnocomplejo, (BS-176·y BS-1234>, es la

BIPOLARIZACI6N: consiste en la explotaci6n direccional del

volúmen, mediante plataformas naturales o creadas

intencionadamente, pero enfrentadas, generándose en cada

BN1G dos plataformas de talla (fig.198)

El modelo centrípeto con arista de talla bifacial presenta

siempre el carácter de profundidad TOTAL (t) con un modo

simple (S) o semiabrupto (SA) (BS-45, BS-107). Ello nos está

indicando una evoluci6n en la cadena operativa donde el

volumen ya no se explota en un solo plano, cara superior o

inferior (plano transversal>, sino que además evoluciona

hacia una explotaci6n de las caras laterales (planos
horizontal y sagital).
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VII.5.- CONCLUSIONES.

El hecho de que se presente sin un contexto estratigráfico
claro nos hace incluir este yacimiento en la categoria de

tecnocomplejos al

operativa basada en

aire libre, presentando
el registro 1itico.

una cadena

Si bien el Dr. Vilaseca (1973, p. 28> seffala que en la

misma explotaci6n de arcillas "aparecieron restos de un

vertebrado de enormes proporciones (Elephas?> , asi como un

fragmento de asta de Cervus y algunos fragmentos de hueso

indeterminables en las gravas de los niveles K y G", nunca

se ha contrastado que la industria y la fauna sean

sincr6nicas o que se presenten de forma asociada.

La cadena operativa 1itica se caracteriza por la

explotaci6n de una única materia prima: el silex, del cual

se documentan todas las partes del proceso operativo, ya que

se recogieron restos de talla (7 elementos>, asi como bases

positivas fracturadas (BPF>, que con un efectivo de 67

elementos es la categoria más representada en el registro.

El peso de la transformaci6n MULTIFACETADA (34%> nos está

indicando una cadena operativa compleja, donde a nivel

volumétrico el -1- es el más diversificado, ya que no

presenta atracciones fuertes con ninguna de las categorias.

A nivel de secciones, la transversal caracterizada por una

arista central, pierde su peso entre todos los grupos, no

pudiendo establecer relaciones directas entre las mismas. La

interpretaci6n que le hemos de dar es la diversificaci6n ,si

bien se identifican todos los pasos de una cadena operativa

compleja. La intensidad con que aparecen es muy baja.
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A nivel tipométrico se ha contrastado que bases positivas
(BP) y bases negativas de segunda generaci6n (BN2G)

pertenecen a una misma poblaci6n. En cuanto al fndice

'geométrico de espesor, son los soportes planos los que

caracterizan la cadena operativa.

A nivel de grupos dominan las raederas, seguido del de

denticulados, que es prActicamente la norma en este perfodo
"crono-cultural".

Con respecto

observado, en

a los modelos de explotaci6n que se han

este tecnocomplejo tenemos el CENTRIPETO con

arista bifacial, como ya senalamos al analizar las bases

negativas de primera generaci6n. El modelo DIRECCIONAL con

una tendencia a la bipolarizaci6n,
evolutivo.

nos expresa otro rasgo

Por tanto, observamos que los modelos de explotaci6n
conforman una cadena standard con centrfpeto y direccional ,

pero con rasgos evolucionados muy marcados en cada uno de

ellos.

I
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VIII.1.- CONTEXTO GENERAL Y TRABAJOS REALIZADOS.

Los estudios sobre Paleolítico Inferior y Medio en el área

de Lleida se iniciaron bajo el interés de un grupo de

estudiosos y de una instituci6n, la "Agrupaci6 Cultural de

La Femosalt, hacia el inicio de los afias setenta (A.C.F.,

1976; AAVV, 1980).

Los trabajos que se llevan a término tienen todas las

características propias de este período, entre las que

podemos citar: la formaci6n autodidacta, el reconocimiento

morfo16gico de los materiales y un absoluto olvido por parte
de la denominada "ciencia oficial" preocupada por otros

temas y otros períodos.

El esfuerzo realizado ha sido notable y hoy en día

conocemos tecnocomplejos que pertenecen al Pleistoceno Medio

(Clot de Ballester, Lleida I, Farfanya y Prat d-en Ciscard6)

(Carbonell, Mora, 1985), así como al Pleistoceno Superior

(Complexe de la Femosa,Secanet i Fonts) (Carbonell et alii,

1987) .

Los materiales objeto de este trabajo son los

correspondientes al Paleolítico Medio, careciendo todos

ellos de posici6n estratigráfica y localizándose al aire

libre. Tan

desaparecido

s610 se conservan los restos líticos, habiendo

el resto' debido a los procesos diagenéticos

que han sufrido los citados lugares de ocupaci6n. Estas

características son comunes en todos los tecnocomplejos al

aire libre y suponen un reto en el estudio de los mismos, ya

que desconocemos una gran parte de la informaci6n.

El valle de La Femosa está surcado por un pequefio río, La

Femosa, que se forma cerca de Borges Blanques y que discurre

por la comarca del Segria, a través de loa términos

municipales de Juneda, Puigvert, Artesa

desembocando en el río Segre (fig. 199)

y Lleida,
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Atraviesa una superficie prácticamente plana, donde la

mayor elevación del tereno alcanza los 300 mts s.n.m.,

encajándose en los materiales pliocuaternarios que presenta

esta zona (Solé Sabarfs, 1954).

VI I I. 2. - FONTS.

Se localiza entre los términos municipales de Artesa de

Lleida y Lleida,

La Femosa. Está

sobre una terraza en el margen derecho

afectado por labores de tipo agrfcola,

de

asf

como por extracciones de grava.

Presenta únicamente registro lítico en el que hemos

diferenciado las siguientes categorfas

FONTS

F.r.

BP BN2G BN1G Total

90 64 28 182 I
0.50 0.35 0.15

4.079 9.40

0.149 0.227

BP / BN2G // BN1G

Cada una de ellas conforma un segmento separado por una

ruptura significativa (/) o muy significativa (//). Dominan

en la secuencia las bases positivas (BP) que representan el

50 %. en

generación

segundo lugar las

o útiles con un 35

de segunda
las bases

bases negativas
% y finalmente

negativas de primera generación (BN1G) representan el 15 %.
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VIII.2.1.- BASES POSITIVAS (BP).

Representan el 50% del registro l1tico y es la categorfa
dominante en el tecnocomplejo de Fonts. La materia prima
más representada es el sflex con un peso de un 99 %,

ünicamente se documenta una BP en cuarcita. Todas ellas

presentan alteraciones

tonalidades, producto de

tiempo al aire libre.

ffsico-qufmicas,
haber permanecido

con diversas

durante largo

El 32 % de los elementos est� concreccionado, tiene un

color claro y su origen se ha de buscar en las formaciones

de caliche, fen6meno muy normal en esta Area geogrAfica.

VIII.2.1.a.- ESTRUCTURA TIPOMETRICA.

El total de bases positivas que presenta este tecnocomplejo

presenta los siguientes parAmetros descriptivos:

x

S

Longitud
45.08

13.66

Anchura

37.36

11.29

Espesor
11. 70

4.28

Los factores 1 y 2 del ACP contienen el 90% de la

informaci6n total de la tabla de individuos / variables. En

él vemos como los vectores anchura, espesor y longitud estAn

en conjunciOn, si bien es de mayor grado entre el vector

anchura y el vector espesor (Fig. 200).

Fig. 200.-
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Nos estA informando de la variabilidad de la longitud,
frente a la métrica de la anchura y el espesor que estAn

fuertemente correlacionadas y por tanto planteamos la

hip6tesis de talla direccional.

El anAlisis volumétrico nos ha permitido diferenciar los

siguientes grupos:

F.a. F.r.

GR1 L, A Y E > x 21 0.23

GR2 L, A Y E < X 30 0.33

GR3 L > x A, E < x 21 0.23

GR4 L < x A, E > x 18 0.20

Respecto al 1ndice geométrico de espesor tenemos que el 95%

que se presentan son sobre soportes planos, hecho que

caracteriza al proceso de talla. Sus efectivos son:

F.a. F.r.

Soporte Plano 85 0.95

Soporte Espeso 3 0.02

Soporte Carenado 2 0.02
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VIII.2.1.b.- ESTRUCTURA TECNICA PLATAFORMA DE PERCUSI6N.

CORTICALIDAD DE LA SUPERFICIE

NO CORTICAL CORTICAL Total

FONTS: 79 11 90

Fr. : 0.88 0.12 1

SUPERFICIE DE TALLA:

PLATAFORMA LINEAL PUNTIFORME Total

FONTS: 89 1 O 90

Fr. : 0.99 0.01

TRANSFORMACION DE LA SUPERFICIE DE TALLA:

NO FACET. UNIFACET. BIFACET. MULTIFACET. Total

FONTS: 12 49 15 14 90

Fr. : 0.13 0.54 0.17 0.16

DELINEACION DE LA SUPERFICIE DE TALLA:

CONVEXA CONCAVA RECTA UNIANG. Total

FONTS: 34 5 48 3 90

Fr. : 0.38 0.05 0.54 0.03

La secuencia de corticalidad está jerarquizada por el

caracter CORTICAL (0.88), frente al NO CORTICAL con un 0.12.

La relaci6n que mantienen es de 1 / 7 Y la presencia de

cortex, junto a estas variables que analizaremos

posteriormente, nos está indicando un proceso de

debastamiento .. in s1tu". en el mismo lugar de ocupaci6n.

Dominan hegem6nicamente las PLATAFORMAS en la superficie de

la talla, la transformaci6n se acumula en la categor1a de

UNIFACETADO (0.54), seguido del resto de categor1as por el

siguiente orden: BIFACETADO (0.17), MULTIFACETADO (0.16) y

NO FACETADO (0.13).

Dominan las formas RECTAS y CONVEXAS con un 0.54 y 0.38

respectivamente.

433



VIII.2.1.c.- ESTRUCTURA TECNICA: CARA DORSAL y

SECCIONES TRANSVERSAL y SAGITAL

CORTICALIDAD DE LA CARA DORSAL:

1 2 3 4 Total

FONTS: 55 5 22 8 90

Fr. : 0.62 0.05 0.24 0.09

SECCION TRANSVERSAL:

1 2 3 4 5

FONTS: 27 25 30 5 3

Fr. : 0.30 0.28 0.33 0.05 0.03

SECCION SAGITAL:

1 2 3 4 5

FONTS: 8 37 17 12 16

Fr. : 0.09 0.41 0.19 0.13 0.18

Total

90

Total

91

Dominan las caras dorsales NO CORTICALES (1) con un 0.62,

seguidas de la categor1a NO CORTICAL DOMINANTE-CORTICAL con

un 24 %

Respecto a la presencia o ausencia de aristas dominan las

caras dorsales con aristas.

En las secciones transversales dominan las categor1as ST-3,

ST-l y ST-2, que suponen un 95% respecto del total. Las

categor1as restantes carecen de significaci6n.

En las secciones sagitales el peso de las categor1as est�

�s repartido y dominan las SS-2, 8S-3 y S8-5.

Una tabla cruzada de las variables de Secci6n Transversal

(ST) y Secci6n Sagital (SS) (fig. 201) nos permite ver la

din�mica de asimilaci6n de los diferentes m6dulos. ,
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Dssl

OJI] SS2

!-e-u] SSJ

_SS4

mSS5

Dss6

Fig. 201.-

Asi vemos como ST-1, ST-2 y ST-3 con SS2 son las

asociaciones más documentadas.

El análisis multivariante de todas las categorias de la

estructura técnica presenta un primer valor propio de 25.52

y una distribuci6n no uniforme que nos está indicando una

buena correlaci6n entre las variables (Anexo A). (Fig. 202).

Un primer universo l6gico es el creado por las categorias

NO FACETADO y CORTICAL.
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representaci6n grAfica del anAlis1s postfactor1al
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A nivel de transformaci6n encontramos las siguientes

asociaciones:

UNIFACETADO con delineaci6n RECTA y secciones transversales

-3- <fig. 203).

M
RT

I

/
ST J

Fig. 203.- Transfromaci6n unifacetada

\

\

BIFACETADO con delineaci6n CONVEXA y cara dorsal NO CORTICAL

DOMINANTE- CORTICAL <fig. 204).

�
SF

Fig. 204.- Transformaci6n bifacetada

MULTIFACETADO con delineaci6n CONVEXA y cara dorsal NO

CORTICAL <fig. 205).

Fig. 205.- Transformaci6n multifacetada
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Con respecto a los grupos lo primero que llama la atención

es la ausencia del grupo -2- que a pesar de ser el que más

elementos posee, también es el de mayor variabilidad.

El grupo 4 se relaciona con SS-3- y ST-3- as! como caras

dorsales NO CORTICALES.

El grupo 3 se asimila a plataformas RECTAS.

El grupo 1 se asimila con SS-2- y caras dorsales con mayor

o menor proporción de cortex, categorfas 3 y 4.

Las escasas asociaciones obtenidas,

definición entre los grupos hace

representatividad del registro fósil,

asf como

plantearnos

ya que éste

la

la

poca

poca

muyes

disperso en sus variables,

las mismas.

asf como en las asociaciones de

No nos permite plantearnos ningún modelo de explotación y

deberemos analizar el resto de categorfas a fin de

interrelacionar los resultados.
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F-904

F-935

F-913

F-556

F-210 F-49

F-547 F-9

Fig. 206.- Bases positivas (BP)
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F-901
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F-717

•

F-127

o

F-731

F-116

Fig. 207.- Bases positivas (BP)
F-76

�F-151

F-905

F-341
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F-740

F-734

F-11

Fig.

F-728

1'-911

1'-330

F-902

F-2

1'-44

208.- Bases positivas CBP)
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VIII.2.2.- BASES NEGATIVAS DE SEGUNDA GENERACION (BN2G).

Se han estudiado un total de 64 bases negativas de segunda

generación, 35 de las cuales son sobre BP, mientras que 29

son sobre BPF.

Su descripción anal1tica es la siguiente:

FE-22 SILEX BP

NC PLA MF CX NC S ST-3 SS-4

R21 (cSnpa cx lat der t) 55x50xl1 100

FE-42 8ILEX BPF

R21 CcSepd cx lat izq t)/ (52)x42x12

cSCP)lpi cx tra prox t

F-14 SILEX BPF

R11 (cSnmd rt lat izq md)

D21 (mAepd cc lat der d) (49)x23x20

F-64 SILEX BPF

D21 CmSCA)epd cc lat izq m) 38x(47)x13

F-72 SILEX BPF

R21 CcSCA)epd rt lat izq md )

D23 (dSCA)npd cc lat der dm) (75)x34x24

F-107 SILEX BPF

R21 CcSCA)epD. cx lat izp pm) (62)x40x15

F-118 8ILEX BP

NC PLA UF RT ST-1 8S-1

R24 (cSepd rt lat izq t) 51x31x12 111

F-122 SILEX BPF

D13 (d8nmi cx lat izq t) (28)x26x9
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F-177 SILEX BPF

R11 (eSemd ex lat der t) (37)x27x10

F-256 SILEX BPF

D21 (dSepd ee lat izq t) (43)x46x10

F-358 SILEX BPF

A23 (eAlmd ex lat izq md

eAlmd ex lat der dm) (30)x22:;:9

F-413 SILEX BPF

R21 (eSepd ee lat der mp) 38x(27):;:14

F-502 SILEX BPF

R11 (eSnmd ee lat der t) (54)x37x15

F-43 SILEX BPF

A13 (dAepi sin lat izq t) (53)x51x17

F-522 SILEX BPF

D21 (dS(A)npd ee lat izq ro) (48)x32x11

F-566 SILEX BPF

A13 (dAnpd sin lat der t) (47)x33x26

F-662 SILEX BPF

D23 (dS(Alepd sin lat izq t) (46)x38x12

F2-751 SILEX BPF

D23 (dSnp ex lat izq d

dS(A)ep ex lat der dm) (49)x38:;:23

F-760 SILEX BPF

R11 (eSnmd rt lat der p) 48x(36)x18

F-900 SILEX BPF

D21 (mS(A)npi ee lat izq m)

D21 (mS(A)npi ee lat izq d) (52)x20x8
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F-909 8ILEX BP

He PLA MF ex eD-Ne 8T-3 88-2

R21 (e8epd ex lat 1zq t) 62x39x11 108

F-910 8ILEX BPF

R14 (e8nmd ce lat 1zq pm

e81pd ex lat del' t) (60)x65x16

F-912 8ILEX BP

He PLA MF RT He 8 8T-3 88-5

R24 (e8epd ex lat 1zq t

e8epd ex lat del' t) 37x23x4 101

F-54 SILEX BPF

R21 (e81pd rt lat 1zq t) (63)x31x19

F-75 8ILEX BPF

D23 (d8npd ex lat del' mp) (42)x23x12

F-91 8ILEX BP

He PLA BF ex He 8 8T-3 88-2

R24 (e8nmd ree lat 1zq pm

e8epd ex lat del' mp» 42x31x11 108

F-97 8ILEX BPF

Ne PLA BF RT He s ST-3 88-5

R21 (c8npd cx lat del' t) (50)x25x8

F-102 8ILEX BPF

Ne PLA UF RT Ne 8 8T-2 88-2

D13 (d8nm1 rec lat 1zq md) +

A13 (cAnmd cx tra d1s pm) (51)x53x25 105

F-121 8ILEX BP

He PLA MF RT He 8 8T-1 88-2

R11 (c8nmd cc lat del' d) 45x32x9 105

444

,



F-158 8ILEX BP

NC PLA UF RT NC 8 8T-4 88-2

D23 (d8npd ex lat 1zq t

d8npd ex lat der md ) 49x37x13 111

F-157 8ILEX BP

NC PLA MF CX NC N 8T-5 8S-3

R21 (c8npi ex lat 1zq t) 51x41xll 90

F-321 8ILEX BP

NC PLA UF CX NC 8 ST-2 88-2

D13 (dS(A)nmi ex lat der t) 44x44x12 112

F-701 SILEX BP

NC PLA MF CX NC S 8T-3 88-5

R21 (c8npd ex lat 1zq md) 56x45x8 104

F-704 SILEX BP

NC PLA UF CX NCD-C 8T-3 SS-l

A13 (dAnpd rt lat 1zq m +

dSnpd ex lat der p) 102x58x13 102

F-705 8ILEX BP

NC PLA MF CX NC S ST-2 SS-3

D23 (dSnpi ex lat izq t

dSnpd ex lat der t) 60x45x13 108

F-706 8ILEX BP

NC PLA BF CX NC S 8T-3 88-2

R22 (c8epd ex tra d1s t) 37x52x15 105

F-707 8ILEX BPF

R21 (c8epd rt lat der t) 44x21xl0
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F-708 8ILEX BP

NC PLA UF RT NC 8 8T-3 8S-5

R24 (e8epd ex lat izq t +

e81pd ex tra dis t +

e8emd rt lat der dm) 68x36x13 105

F-709 8ILEX BP

NC PLA BF RT NCD-C 8T-1 88-2

P21 (e8epd ex lat izq t

e8epd rt lat der t) 61x30x13 105

F-710 8ILEX BP

NC PLA UF RT NC S 8T-3 8S-2

R24 (e8nmd ex lat izq t

eSnpd rt lat der t) 55x32x11 105

F-713 8ILEX BPF

R24 (eSnmd ce lat izq t +

e8epd ex tra dis t) /

e8Pepi ex tra prox (81)x63x24 120

F-715 8ILEX BP

NC PLA MF CX NC S 8T-3 88-5

R25 (e8epd ex lat izq t +

e8nmd rt tra dis t +

e8epd ex lat der d) 93x72x14 100

F-716 8ILEX BP

NC PLA MF RT NC 8 8T-3 SS-2

D23 (dS(A)epd ce lat izq t

dS(A)epd ex lat der t) 69x44x14 114

F-718 8ILEX BP

NC PLA MF CX NC S 8T-2 SS-2

D23 (e81pd rt lat izq t +

d8npd ex tra dis +

d8nma ex lat der t) 60x52x14 110
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F-906 SILEX BP

NC PLA UF RT NC S ST-2 SS-3

R21 (eSepd ex lat izq t) 61x31x15 110

F-914 SILEX BPF

R23 (eSepd rt tra dis t +

eSnmi ex lat der t) /

eSepi rt tra prox t (43)x54x17

F-915 SILEX BP

NC PLA MF CX NC S ST-l SS-3

D23 (dSnmi ex tra dis d +

d8npd ex lat der d) 50x52x16 90

F-916 SILEX BP

NC PLA BF UA NC S ST-l SS-2

R14 (eSnmd ce lat izq t

eSnmd rt lat der drn) 40x34xl0 100

F-919 CUARCITA BP

NC PLA BF CX NC S ST-l S8-3

R13 (e8nmb ex tra d1s t +

eSnmb ex lat der t) 34x35x12 99

F-l/725 8ILEX BP

NC PLA MF CX NC S ST-3 88-3

R24 (e8npd ex lat 1zq md

eS(Alnmd ex lat der d) 46x28xl0 111

F-l/729 SILEX BP

NC PLA UF RT CD-NC 8T-3 88-2

R21 (e8npd ex lat der t) 59x43x12 102

F-35 SILEX BP

NC PLA BF CX NC S ST-2 88-2

R14 (eS(A)nmd ex lat 1zq md

e8(Alnmd rt lat der d) 42x25x7 102
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F-709 SILEX BP

HC PLA BF CX HC S ST-l SS-3

P11 (eS(A)nmd ex lat izq t

eS(A)nmd lat der t) 57x30x9 110

F-711 SILEX BP

He PLA MF CX HC S ST-l SS-2

Pll (eSemd rt lat izq t .

e8emd ex lat der dm) 67x30xll 108

F-17 8ILEX BP

He PLA MF CX HC 8 8T-4 88-2

R21 (eAlpd ex lat der t) 37x36x13 75

F-60 8ILEX BP

HC PLA UF RT HCD-C 8 8T-3 88-3

D13 (d8nmd ex lat der t) 77x43x15 72

F-94 8ILEX BP

He PLA BF UA HC 8 pT-l 88-2

R21 (e81p rt lat der t) 47x32x14 105

F-119 8ILEX BP

HC PLA MF ex He 8 8T-4 88-2

D13 (d8nmd rt lat izq md) 72x31x13 76

F-160 SILEX BP

e PLA HF RT HC 8 8T-l 88-3

D13 (d8nmi ex tra dis t) 33x30xll 65

F-195 8ILEX BP

HC PLA HF RT NCD-C 8 8T-3 88-1

All (mAepd ce lat der t) 48x34x24 70

F-681 8ILEX BP

C PLA NF CX HCD-C 8T-4 88-4

R21 (e8(P)lpd ex lat der t) 30x26x8 75
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F-818 CUARCITA BP

NC PLA UF CX NC 8 8T-3 88-2

D23 (d8npd cx lat izq md) 38x44x13 66

F-2/901 8ILEX BP

NC PLA BF CX NC 8 8T-3 88-4

D23 (d81pd cx lat izq pm» 54x51x16 101

8N-Ol 8lLEX BP

NC PLA UF RT NC 8 8T-3 88-2

D23 (d8npd cx lat izq md) 38x29x6 108

La materia prima dominante es el s11ex (61 elementos),

document�ndose dos en cuarcita y una cornubianita, la mayor

parte de ellas presentan p�tina color A-12, as1 como

concrecciOn de color B-74, que corresponde a capas de

caliche que se forman en los suelos de esta zona.

Existen cuatro objetos que son considerados como ütiles

dobles, ya que presentan dos tipos primarios, es por ello

que trabajaremos con un total de 68 elementos, a nivel de

tipos primarios.

La estructura técnica a nivel global es la siguiente:

DELINEACION:

c d m Total

Fonts 61 30 5 96

F.r. 0.63 0.31 0.05

MODO:

8 A 8(A) 8(P) Total

Fonts 79 9 7 1 96

F.r. 0.82 0.09 0.07 0.01
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COMPLEMENTO MODO:

e n 1 Total

Fonts 38 52 6 96

F. r. 0.38 0.54 0.06

AMPLITUD:

p m mm Total

Fonts 64 31 1 96

F.r. 0.66 0.32 0.01

DIRECCION:

d i a b Total

Fonts 80 11 2 3 96

F.r. 0.83 0.11 0.02 0.03

FORMA:

rt cx cc sin Total

Fonts 22 56 15 3 96

F.r. 0.23 0.58 0.16 0.03 1

LOCALIZACION:

t pm md d m p Total

Fonts 55 8 19 7 4 3 96

F. r. 0.57 0.08 0.20 0.07 0.04 0.03

La estructura técnica nos da hasta 96 transformaciones

individualizando las asociaciones de retoque.

En la delineaci6n domina la categoria continua (c) con 63 %

seguida de denticulado

simple (8) con un

31 %. Domina hegem6nicamente el

82 %. El complemento del modo

modo

est1í.

repartido entre las categor1as normal (n) con un 54 % Y

escalariforme (e) con un 38 %.

En la amplitud son las categorias profundo (p) con un 66 %

y marginal (m) con un 32 % las que caracterizan la

secuencia. La direcci6n del retoque se reparte entre directo

(d) con un 83 % e inverso (i) con un 11 %
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En la delineaci6n destacan las formas convexas (cx) con un

58%, rectas (rt) con un 23 % Y c6ncavas 16%.

La 10calizaci6n del retoque

categor1as, total (t) con un 57%

se jerarquiza

y medial-distal

por dos

con un 20%.

Existen tres objetos F-713, F-914 Y FE-42 que tienen el

bulbo rebajado, seguramente para favorecer procesos de

enmangamiento. El complemento del modo escalariforme se

asimila a la transformaci6n de todo el borde del objeto,

mientras que normal se asimila a la regularizaci6n del borde

ya que tiene más peso en la gama de categor1as restantes que

en el total.

Los grupos tipo16gicos en que se reparten son:

FONTS

F.r.

xz

Raederas Dentic. Abruptos Puntas Total

37 23 5 3 68 I
0.54 0.34 0.07 0.04

2.92 7.896 p= 0.428

0.207 0.327 P= 0.353

RAEDERAS DENTICULADOS // ABRUPTOS PUNTAS

Raederas (0.54) Y denticulados con un 0.34 representan el

primer segemento y no presentan diferencias significativas
entre ellos,

(0.04), es una ruptura muy significativa la que los demarca.

mientras que con abruptos (0.07) y puntas

El grupo de las Raederas se reparte en los siguientes tipos

primarios
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FONTS

F. r.

R1 R4 R2 R3 R5 Total

22 10 2 2 1 37 ¡
0.59 0.27 0.05 0.05 0.02

3.96 P=0.048 P=0.554

0.327 P= 0.06 P=0.384

R1 / R4 / R2 R3 R5=

La secuencia se caracteriza por tres segmentos separados

por una ruptura significativa. El

formado por las raederas laterales

forman las raederas bilaterales (R4),

con raederas

primero de ellos está

(R1), el segundo lo

y el último segmento

transversales (R2) , raederas latero-

transversales (R3) Y raederas bilatero-tranversales (R5)

carece de significaci6n.

Al analizar la estructura técnica de este grupo, observamos

la siguiente secuencia en el complemento del modo:

FONTS

F. r .

Normal I Escalar. Laminarl Total

29 23 4 56

0.51 0.41 0.04 1

0.646 8.809

0.107 0.397

NORMAL ESCALAR 1 FORME // LAMINAR

Vemos como normal y escalariforme no presentan diferencias

caracterizan el primer segmento. Nos está

categorfa

significativas y

informando del gran tiene lapeso que

escalariforme en este grupo.
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El resto de caracteres de la estructura no presenta ninguna

contradicci6n con lo ya expuesto en la estructura técnica

global.

El grupo de los denticulados presenta únicamente dos

primarios las raederas denticuladas (D3), que

tipos
con 18

elementos representa el 78% y las muescas (D1) que con 5

elementos representa el 22% sobre el total de este grupo.

Es interesante ver como se distribuye en este grupo el

complemento del modo

FONTS

F.r.

Normal IEscalar. Laminar I Tot�
25 9 - 34 I
0.73 0.26 -

7.529

0.471

NORMAL // ESCALARIFORHE LAMINAR

Domina la categorfa normal que forma el primer segmento con

respecto a la escalariforme que conforma el segundo.

Por tanto como ya vimos anteriormente, podemos afirmar que

el caracter escalariforme estA muy ligado al grupo de las

raederas, careciendo de significación en el de los

denticulados . El resto de caracteres de este grupo sigue la

misma dinAmica que la estructura técnica general.

El grupo de los abruptos estA representado por tres

denticulados raederas (A13) una muesca (Al1) y un abrupto

contfnuo (A2). El grupo de las puntas con tres elementos

simples completa la secuencia de los grupos tipo16gicos.
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Fig. 209.- Bases negativas de segunda generaci6n (BN2G)
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Fig. 210.- Bases negativas de segunda generación (BN2G)
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Fig. 211.- Bases negativas de segunda generac16n <BN2G)
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Fig. 212.- Bases negativas de segunda generaci6n (BN2G)
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Fig. 213.- Bases negativas de segunda generaci6n (BN2G)
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VIII.2.3.- BASES NEGATIVAS DE PRIMERA GENERACION (BN1G).

Se han documentado 28 BN1G, porcentaje bastante elevado si

lo comparamos con el resto de yacimientos que se analizan en

este trabajo, pero con respecto al grupo de La Femosa es un

porcentaje normal.

Les corresponde la siguiente f6rmula ana11tica;

F-lll SILEX B(3C,S,p,cx R 2C,S,m,cx) Sin,sy 42 38 25

F-198 SILEX B(4C,SP,t,3a P. 4C,S,p,3a) Sin,sy 70 52 26

F-247 SILEX U(3C,A,t,4a = P) Rt,sy 43 34 39

F-263 SILEX B(4C,P,t,ov R 4C,SA,t,ov) Sin,sy 45 60 27

F-271 SILEX B(4C,S,t,ov R 3C,A,m,ov) Sin,sy 92 74 43

F-285 SILEX B(4C,S,t,ov R 4C,SA,t,ov) Sin, sy 57 38 33

F-299 SILEX B(4C,P,t,ov R 3C,SA,m,4a) Sin,sy 58 48 27

F-301 SILEX B(4C,P,t,4a R C,A,t) Sin,sy 58 52 27

F-361 SILEX U(4C,P,t,ov R 3C,P,m,la) Sin,sy 81 54 38

F-382 SILEX B(C,P,m,2a R 2C,A,m,2a) Sin,sy 51 40 24

F-389 SILEX U(2C,SP,t,cx / S) 52 45 26

F-392 SILEX M(irreg,co)

F-400 SILEX B(3C,SP,mp,rec R 2C,S,p,rec) Sin,sy 47 40 32

F-520 SILEX U(2C,A,t,cx = P) Enc,sy 61 31 53
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F-605 SILEX

F-606 SILEX

F-626 SILEX

F-655- SILEX

B<3C,SP,mp,cx p. 3C,SA,m,cx) Sin,sy 40 66 27

B<2C,SA,m,a p. 2C,SA,m,cx) Sin,sy 50 57 48

B<4C,S,rt,cir p. 4C,SA,m,cir) Sin,sy 46 51 30

B<3C,SP,t,ov p. 2C,SA,m,cx) 56 48 23

F2-753 SILEX U<2C,S,p,cx = A) 75 61 36

F-833 CUARCITA U<2C,SA,p,cx / P) enc,sy 82 69 34

F-901 CUARCITA U<2C,S,p,cx / P) Enc,sy

F-901 SILEX

F-902 SILEX

F-908 SILEX

F-939 SILEX

F-940 SILEX

F2-902 SILEX

F2-903 SILEX

60 64 27

B<4C,SP,t,la p. 3C,A,p,4a) Sin,sy 90 61 53

B<4C,SP,c,ov p. 4C,A,p,ov) Sin,sy 65 50 22

B<4C,S,t,ov p. 3C,Sp,p,cx) Sin,sy 55 52 25

B<4C,S,t,ov R 4C,S,m,ov) Sin,sy 46 61 27

B<4C,SP,t,4a R 4C,SA,mp,cir) Sin,sy 57 57 51

B(2C,SA,mp,cx R 2C,Sp,p,cx) Sin,sy 76 60 41

B(4C,P,t,4a R 2C,S,p,cx) Sin,sy 55 50 41

La materia prima dominante es el s11ex, que presenta
alteraciones f1sico-qu1micas muy marcadas, tales como pátina
o alteraciÓn,

ünicamente se

se obtiene en las terrazas o glacis próximos,
documentan dos BN1G en cuarcita y ambas

corresponden a una explotación Unifacial.
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Hemos podido definir los siguientes modelos de explotación:

Modelo 1: Explotación híbrida centrípeta y direccional.

Debastamiento radial de la cara superior, con una

oblicuidad en las extracciones plana (P) o semiplana (SP),

que es aprovechada como explotación longitudinal dando un

aspec�o piramidal (F-263 y F-940).

Modelo 11.- Explotación direccional.

El volúmen se explota lateralmente,

o inferior.

no en su cara superior

Se aprovecha una fractura natural o se crea una plataforma
de talla, sobre la que se efectúa una explotación
direccional con retoque abrupto (A) o semiabrupto (SA).

Si se trata de una fractura natural se analiza como

unifacial, definiéndose primero la explotación longitudinal

y la sobreimposici6n con el símbolo (=) con el plano que

forma (F-247 y F-520).

Modelo III.- Explotación centrípeta.

Debastamiento de la cara superior de forma radial, con

extracciones simples (S), semiplanas (SP) o planas (P).

Previamente ha habido una preparación de la plataforma de

talla mediante extracciones abruptas (A) o semiabruptas
(SA), normalmente marginales.

En la cara inferior presenta una pequefia parte o córtex

reservado (F-626, F-271 Y F-299).
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Fig. 214.- Bases negativas de primera generaci6n (BN1G)
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Fig. 215.- Bases negativas de primera generaci6n (BN1G)



VIII.3.- SECANET

Se localiza entre los términos municipales de Puigvert y

Artesa, en el margen derecho de La Femosa. Una explotación
de gravas puso al descubierto materiales 11ticos,
sido recogidos y analizados en este trabajo.

que han

Presenta el siguiente registro fósil:

BN2G BN1G BP Total

F. r.

70 26 25 121 I
0.58 0.21 0.20

16.71 0.012

0.372 0.01

SECANET

BN2G 111 BN1G BP

Dominan las bases negativas de segunda generación (BN2G),

que representan el 58% del material recogido. Las bases

negativas de primera generaci6n (BN1G) y bases positivas
están representadas con idéntico peso.

El hecho de que estas dos Ultimas categorías tengan la

misma representación, teniendo en cuenta las condiciones tan

especiales que presenta este tipo de yacimiento, hace que
nos planteemos
analizamos esté

que la representatividad de la muestra

muy sesgada y, por tanto, dificil

que

de

englobar en una visión conjunta de los procesos técnicos que
se han dado en este lugar de ocupación.
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VIII.3.1.- BASES POSITIVAS.

El tecnocomplejo de Secanet ha dado únicamente 25 bases

positivas, número de efectivos demasiado bajo para cualquier

tipo de anAlisis que se quiera realizar (fig. 216).

Una única BP se presenta sobre cuarcita siendo el s11ex la

materia prima hegemOnica en el resto de elementos (Anexo A)

No analizaremos detalladamente su estructura técnica, pero

si que la describiremos a fin de ver como se caracteriza

este tecnocomplejo.

La plataforma de percusi6n se caracteriza por la presencia
de superficies de talla que son PLATAFORMAS ( 96 %) Y todas

ellas NO CORTICALES. La transformaci6n UNIFACETADA con un

64 % es la mAs representada, seguida de BIFACETADOS con un

24% La delineaci6n dominante son las formas RECTAS con un

60 % Y CONVEXAS con un 28 %.

Las caras dorsales estAn dominadas por la categor1a NO

CORTICAL. La secci6n transversal con mayor peso es la ST-3,

a la que corresponde una forma geométrica trapezoidal; la

secci6n sagital está mAs diversificada, dominando SS-2, SS-5

y SS-3, que nos estAn indicando una talla muy elaborada, con

numerosas aristas.

Dominan los bulbos MARCADOS (96%) con caras ventrales con

delineaci6n CONVEXA ( 13 %) o SINUOSA ( 48 %).

El escaso número de efectivos no nos permite plantear un

esquema de modelizaci6n para este tecnocomplejo. Es

necesario analizar más categor1as a fin de poder explicar
el proceso técnico que se lleva a término.
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VIII.3.1.a.- ESTRUCTURA TIPOMETRICA.

Los parAmetros que nos definen la estructura tipométrica
son

x

S

Longitud
44.60

14.16

Anchura

40.52

11. 90

Espesor
12.52

4.60

Todos ellos son bastante elevados, mAs si tenemos en cuenta

que en un proceso como es la talla se dan numerosos pasos

intermedios que aquí no se documentan.

Los vectores anchura y espesor son los mejor

correlacionados, mientras el vector longitud se halla

pr6ximo a la cuadratura, que interpretamos como variabilidad

de la longitud frente a la anchura y el espesor.

Respecto a lds índices geométricos de espesor tenemos que

el soporte plano, con un 84 %, es el dominante, mientras

que espesos y carenados únicamente están representados por

dos elementos cada uno.
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Fig. 216.- Bases positivas (BP)
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VIII.3.2.- BASES NEGATIVAS DE SEGUNDA GENERACION (BN2G).

Se han estudiado un total de 70 BN2G, doce de las cuales

presentan 2 tipos primarios, lo que hace que en realidad

trabajemos con unos efectivos de 82 elementos.

Su descripci6n analftica es la siguiente:

SP-54 SILEX BP

NC PLA UF RT NC S ST-3 SS-4

57 46 6 124A23 (cAnmi rt tra dis pm)

SP-63 SILEX BP

NC PLA BF CX ST-2 SS-2

A23 (cAepd cc lat izq pm +

cAepd rt tra dis p) 56 47 8 102

SN-02 SILEX BP

NC PLA BF CX NCD-C ST-3 SS-5

51 66 16 94A23 (cAepd cx lat der t)

SP-5 SILEX BPF

A13 (dAepd cx lat izq t +

dS(A)ema cx tra dis t) (54) 46 12

SP-45 SILEX BP

NC LIN NF CX NC s ST-3 SS-l

A13 (dAnmi cx lat izq pm +

dAnpd cx tra dis d +

dAnpd rt lat der t) 37 35 10

SP-523 SILEX BP

NC PLA UF RT NC S ST-3 SS-5

27 30 9G11 (cSepd cx tra dis t)
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8P-135 8ILEX BPF

G13 (e81pd ex lat 1zq t +

e81pd ex tra d1s t +

e8nmd ex lat del" t +

e8npd ex tra pro t) (30) 26 9

8P-14/11 8ILEX BP

NC PLA MF CX NC 8 ST-3 88-2

P21 (e8epd ex lat 1zq t

e8npd rt lat del" t) 42 36 8

8P-12 8ILEX BP

NC PLA BF CX NC 8 8T-3 88-1

P21 (dAnpd ex lat 1zq t

d8epd ce lat del" t) 58 34 10 117

8P-14 8ILEX BP

NC PLA UF RT NC 8 8T-1 88-2

P21 (d8(A)epd ex lat 1zq t

e8npd ex lat del" t) 57 30 10 107

8P-18 8ILEX BP

NC PLA UF RT NC 8 8T-1 88-2

P21 <d8npd ex lat 1zq t

e8epd rt lat del" t) 44 38 15 105

8P-75 8ILEX BP

NC PLA NF RT NC 8 8T-3 88-2

P11 (e8nmd ex lat 1zq t

e8nmd ce lat del" t) 65 35 11 118

8P-3/145 8ILEX BP

NC PLA BF ex NC 8 8T-3 88-2

Pll (e8nmi rt lat izq d

eAnpd ex lat del" t) 41 31 12 85
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8P-665 8ILEX BP

NC PLA UF RT NC N 8T-2 88-3

D21 <mSnpi ex lat izq m) 33 45 11 108

8P-59 8ILEX BP

NC PLA BF CX NCD-C N 8T-1 88-2

D23 (d8<A)npa ex lat der t) 122 55 17 110

8P-73 8lLEX BPF

D23 <d8epd ex lat der t) (45) 30 22

8P-79 SILEX BP

NC PLA BF CX 8T-4 88-3

D23 <d81pi ex tra dis t) 21 27 9 99

8P-106 8ILEX BP

C PLA NF RT HC 8 8T-4 88-4

D23 (d8epd ee lat der mp) 59 42 20 69

8P-114 8ILEX BP

NC PLA UF RT NC 8 8T-1 S8-5

D23 <d8npa ex lat izq md +

d8npa ex lat der t) 39 30 9 94

8P-123 8ILEX EPF

D23 <d8npa rt lat izq t) (99) 42 20

8P-126 8ILEX BP

HC PLA BF CX CD-NC H 8T-2 88-9

D23 <d8npa ex lat izq t) 64 47 13 91

8P-161 8ILEX BPF

D23 <d8<P)lpa ex lat der t) 25 <25> 6

8P-502 8ILEX BPF

D23 (d8<A)lpa ex lat izq t) (40) 28 9
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8P-503 8ILEX BP

D23 (d81pd ex lat izq t) 33 22 9

8P-508 8ILEX BP

Ne PLA MF ex He 8 ST-3 SS-5

D23 (dS(A)npa ex tra dis t) 36 30 10 114

SP-523 8ILEX BP

Ne PLA BF ex He s ST-2 S8-2

D23 (d8(A)epd ex tra dis t) 33 41 13 102

8N-01 8ILEX BP

Ne PLA MF ex He 8 8T-2 88-5

D23 (dS(A)npa ex lat izq t +

dS(A)npa tra dis t +

d8(A)npd rt lat der t) 54 62 19 105

8P-6/8 8ILEX BP

He PLA MF ex He s 8T-2 S8-2

R21 (e8nmd rt tra dis d) -- -- --

SP-22 SILEX BPF

R21 (eSepd ex lat der dm) (47) 20 7

SP-35 8ILEX BPF

R21 (eS(A)ep1 ee lat 1zq t) (29) 23 7

SP-49 SILEX BPF

R11 (eSnmi ex lat der t) (19) 17 5

SP-55 8ILEX BP

Ne PLA UF RT Ne S 8T-1 SS-2

R11 (eSnmd ee lat der dm> 54 40 17

SP-76 SILEX BP

Ne PLA MF ex He 8 ST-2 88-5

R21 (e8epi ex lat izq p+m) 50 50 17 107
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SP-85 SILEX BPF

R21 (cS(A)npd cx lat der t) (43) 18 9

SP-85 SILEX BP

He PLA BF ex He s ST-1 SS-3

R11 (cSnmi cx lat izq pm) 48 25 9 109

SP-108 SILEX BPF

R11 (cSemd rt lat izq p) (41) 40 15

SP-111 SILEX BP

He PLA MF ex He s ST-2 SS-4

R11 (cSnmd cc lat der mp) 41 27 6 98

SP-153 SILEX BPF

R11 (cSemd cx lat der dm> (35) 31 10

SP-155 SILEX BP

He PLA MF RT He s ST-3 SS-2

R11 (cSnmd rt lat der pm) 29 26 9 146

SP-501 SILEX BPF

R11 (cSnmmd rt lat der t) (44) 22 11

SP-520 SILEX BP

He PLA UF RT He s ST-3 SS-l

R21 (cS(A)pd cx lat der t) 34 25 12 114

SH-03 SILEX BP

He PLA UF RT He s ST-1 SS-1

R11 (cS(A)nmd cc tra dis t) 39 33 13 134

SP-144 SILEX BPF

R22 (cS(P)pb tra prox t) 33 (39) 14

SP-507 SILEX BP

He PLA UF RT He s ST-2 SS-l

R12 (cSnmd rt tra dis t) 19 20 4 106
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SP-13 SILEX BPF

R23 (eSnpd ex lat izq pm +

dSnma rt tra dis pm) (75) 53 24

SP-90 SILEX BP

Ne PLA NF RT e ST-2 SS-4

R22 (eS(A)epi ex tra dis t) 35 34 14 115

SP-99 SILEX BP

Ne PLA UF ee NCD-C 8 ST-3 8S-2

R23 (eSnpa rt tra dis md +

cSnpa rt lat der t) 30 49 16 102

SP-116 SILEX BP

NC PLA MF ex NC N ST-5 SS-3

R22 (eSnpd ex tra d1s t> 30 33 9 99

SP-9/118 SILEX BP

NC PLA UF RT NC N ST-3 S8-2

R23 (eSepd ex lat izq t + 57 33 12 108

e81pd ex tra dis t)

SP-121 8ILEX BP

NC PLA UF RT NC S ST-1 SS-2

R23 (cSnpd rt tra dis t +

cSnpd rt lat der t) 33 45 18 104

SP-128 SILEX BP

NC PLA UF RT NCD-C ST-4 SS-2

R22 (eSAlpd ex tra dis t) 30 16 11 112

SP-517 SILEX BPF

R23 (eS(A)lpd ex lat izq t +

eS(A)epd ex tra dis t) (62) 54 13
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8P-4 8ILEX BP

HC PLA MF RT HC 8 8T-3 88-2

R24 (d8nma ex lat izq t

e8epd ex lat der mp) 72 57 20 112

8P-144 8ILEX BP

NC PLA UF CC NC N 8T-2 88-2

R24 (e8npd rt lat izq t

e8epd ex lat der p) 30 31 9 112

8P-516 8ILEX BF

HC PLA MF CX NC 8 8T-3 88-3

R24 (e8emd ex lat izq md +

e8epd rt lat der t) 57 29 7 79

8P-519 8ILEX BPF

R24 (e8npa ex lat izq t .

e8nmb rt lat der d) (56) 32 10

8P-9 8ILEX BP

NC PLA MF RT NC 8 8T-1 88-5

R25 (e8npd ex lat izq t +

e8nOO rt tra dai t +

e8nmd ce lat der t) 63 33 12 100

8P-67 8ILEX BP

HC PLA UF RT NC 8 8T-3 88-5

R11 (e8emd ce lat izq t) +

A23 (cAemd ce tra dis 00) 57 41 16 116

8P-68 8ILEX BP

NC PLA UF RT CD-NC 8 8T-4 88-1

A2 (cAemd rt lat izq t) +

D23 (d8npd ce trans dia pm) 46 49 13 131
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SP-506 SILEX BP

HC PLA UF RT HCD-C ST-1 SS-5

Rl1 (eSnmd sin lat izq t)

D23 (dSmpd sin lat der t) 59 41 19 121

SH-OO SILEX BP

HC PLA MF CX HC S ST-4 SS-4

R13 (eSAnmd ex lat izq pm +

eSPlmd ce tra dis t) +

D23 (dSepi rt lat der t) 35 33 9 76

SP-7 SILEX BP

HC PLA UF RT HC S ST-3 SS-2

D23 (dS(A)epa ex lat izq t)

R11 (e8nma sin lat der t) 62 40 12 99

SP-32 SILEX BP

HC PLA MF CX CD-NC ST-5 SS-3

D23 (dS(P)npa lat izq t)

R11 (eSnlmd rt lat der m) 51 54 10 108

SP-20 SILEX BP

NC PLA BF CX NCD-C S ST-3 SS-l

D23 (dS(A)npd ex lat izq t)

A13 (dAepd ex lat der t) 72 81 24 112

SP-69 SILEX BP

C PLA HF CX NC A ST-4 S8-5

D21 (mSnpi ce tra dis pm) +

R21 (eS(P)epi ce lat der d) 60 70 32 116

SP-74 SILEX BP

NC PLA UF RT NC S ST-2 SS-2

D13 (dSnmd ex lat izq md ) +

R13 (eSlmd ex tra dis t +

e(Snmb rt lat der t) 87 43 15 120
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SP-93 SILEX BPF

D21 (cS(A)nrod cc lat 1zq t +

G12 (cSlpd cx tra dis t) (48) 29 19

SP-151 SILEX BP

NC PLA BF CX NCD-C S ST-3 SS-5

D13 (dS(A)nma cx lar izq t)

D23 (dS(A)npd cx lat der d.m) 39 37 14 126

SP-500 SILEX BPF

R21 (cS(P)lp1 cx lat izq d)

D23 (dSepd rt lat der t) (37) 34 14

La asociaci6n más documentada es el tipo primario
denticulado con el de raedera en seis de los casos, y con

abrupto en tres de ellos.

La estructura técnica a nivel global de las BN2G es la

siguiente:

DELINEACION:

F. a.:

F. r.:

c d

36

0.32

ro Tot.

111

1

72

0.65

3

0.03

MODO:

F. a.:

F.r. :

S

68

0.61

A

13

0.12

SeA)

24

0.22

S(P)

6

0.05

Tot.

111

1

COMPLEMENTO DEL MODO: e n 1 Tot.

F. a.: 37 61 13 111

F. r.: 0.33 0.55 0.12 1

AMPLITUD: p ro mm Tot.

F. a.: 73 36 2 111

F.r. : 0.66 0.32 0.02 1
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DIRECCION: d i b a Tot.

F.a. : 74 14 18 5 111

F. r.: 0.67 0.13 0.16 0.04 1

FORMA: rt cx cc sin Tot.

F. a. : 29 58 21 3 111

F. r.: 0.26 0.52 0.19 0.02

LOCALIZACION: t pm md d m p Tot.

F. a.: 72 15 9 9 2 4 111

F. r . : 0.65 0.13 0.08 0.08 0.02 0.03

En la delineaci6n es el caracter continuo (c) el que

jerarquiza la secuencia, con una significaci6n de un 65 %.

Con respecto al modo dominan los Simples (S) con un 61 %,

seguidos de los Simples con tendencia a Abruptos (S(A» con

un 22 %. El resto se reparte entre las categorias Abruptas
(A), y Simples con tendencia a Plano (S(P».

En el Complemento del Modo domina el normal (n)

55 % seguido del escalariforme (e) con un 33 %

con un

y laminar

(1) con un

68 %

12 %. En la Amplitud son los profundos (p)
(

y los marginales (m) con 41 % los

con

un más

representados.

En cuanto a la direcci6n del retoque domina la categoria
directa (d) con un 67 %, seguido de alterno (a) con un

16 % e inverso (i) con un 13 %.

En la forma del retoque dominan las formas convexas (cx)

con un 52 %, seguidas de rectos (rt) con un peso de 26 %

y c6ncavos (cc) con un 15 %.

En la localizaci6n dominan las que se extienden en todo el

borde (t) con un 65 % seguidas de proximal medial (pm) con

un 13 %.
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La 10calizaci6n en las zonas proximal <p), proximal-medial

<pm) o distal <d) podr1a estarnos informando de procesos de

trabajo como podrfan ser los enmangamientos, ello deber1a ir

unido a un posible aplanamiento del bulbo, fen6meno que no

Si ello existe esse ha observado en este tecno-complejo.

ya que la categor1a dominante es la
muy poco significativo,

regularizaci6n total del borde mediante el retoque.

En el estudio de los grupos tipo16gicos se analiza la

estructura técnica de forma separada, pudiendo contrastar su

din&mica con la general.

Los grupos tipo16gicos en que se reparten las Bases

negativas de segunda generaci6n <BN2G) son

SECANET

F.r.

39 26 8 6 3 82

0.48 0.32 0.10 0.07 0.03 1

2.154 6.01 P=.443 P=.335

0.162 0.271 P=.397 P=0.28

RAEDERAS DENTICULADOS // ABRUPTOS PUNTAS RASPADORES

La secuencia

ruptura
los grupos

diferencias

presenta dos segmentos separados por

el primero de ellos formado por

una

de segundo grado,
de raederas y

significativas y el

que no presentandenticulados,

entre ellos, segundo lo

forman el resto de grupos, que en orden decreciente son

Abruptos, Puntas y Raspadores.

El grupo de las raederas presenta los siguientes tipos

primarios:
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SECANET

F. r.

Rl R3 R4 R2 R5 Total

21 10 5 2 1 39 I
0.54 0.26 0.13 0.05 0.02

3.23 P=0.212 P=0.308 P=0.555

0.288 P=0.203 P=0.249 P=0.384

Rl R3 R4 R2 R5

por lo que hemosLa secuencia no presenta ninguna ruptura,
tras ordenarlos en formade admitir que sus diferencias,

decreciente,

frecuencias

representados

pueden ser atribuidas al azar. A nivel de

relativas los tipos mejor

latero-

primarios
son raederas laterales (Rl) y

transversales (R3).

Del mismo modo que vimos en el tecnocomplejo de Fonts, el

complemento del modo es el Único que presenta una diferencia

significativa respecto a la estructura técnica general:

SECANET

F.r.

Normal I Escalar. Laminar I Total

33 22 6 61 I
0.54 0.36 0.09

2.00 5.933

0.181 0.312

NORMAL ESCALAR 1 FORME / LAMINAR

El primer segmento con igual representaci6n de las

categorías normal y escalariforme nos estA indicando que el

complemento del modo escalariforme es exclusivo del grupo de

las raederas.
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El grupo de los denticulados presenta únicamente dos tipos

primarioé, raederas denticuladas (D3>, que con 23 elementos,

tienen un peso de un 88 %, Y las muescas (D1>, que con tres

efectivos presenta una significación de 12 %.

En la estructura técnica de los denticulados observamos

como se distribuye el complemento del modo:

Normal IEscalar. Laminar I Total

X2

24 9 8 41 I
0.54 0.36 0.09

2.00

0.181

SECANET

F.r.

NORMAL / ESCALARIFORME LAMINAR

Se caracteriza básicamente por la categorfa normal. El

resto de categorfas presentan idéntica distribución que en

el nivel general.

El grupo de los Abruptos está representado por los tipos

abrupto contfnuo (A2> y Abrupto denticulado, con 5 y 3

elementos respectivamente.

El grupo de las Puntas consta de 6 elementos. Todas ellas

se agrupan en el tipo primario de Punta simple (Pl>, cuatro

de ellas con idéntica estructura técnica, con amplitud en el

retoque profunda y oposición en el complemento del modo, que

es normal en uno de los lados y en el otro escalariforme.

El grupo de los raspadores, con 3 únicos elementos, se

distribuye en los tipos primarios de raspador frontal

simple (Gil>, raspador frontal con retoque lateral (G12> y

raspador circular (G13>.
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SP-S02

SP-502

SP-517

SP-93

SP-S03

SP-18

SP-I06

SP-135

SP-161

SP-lll

SP-49

Fig. 217.- Bases negativas de segunda generaci6n (BN2G)
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SP-84

SP-153

SP-SN2

SP-506

SP-22

FE\
Yl
SP-50l

SP-516

SP-S19

SP-SNl

SP-51S SP-66S

Fig. 218.- Bases negativas de segunda generaci6n (BN2G)
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SP-550

SP-66

SP-4

SP-93

SP-126

I
J I

i I
I ,

sP-ss SP-501

SP-IOS

Fig. 219.- Bases negativas de segunda generaci6n (BN2G)
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SP-12

SP-4

�
�SP-75

D "-79

SP-74

SP-59
Fig. 220.- Bases negativas de segunda generaciOn (BN2G)
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SC'-14

5P-14�

51'-6

�

SP-19

SP-llH

<:J::;:
SP-520

SP-63

Fig. 221.- Bases negativas de segunda generaci6n (BN2G)
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VIII.3.3.- BASES NEGATIVAS DE PRIMERA GENERACION (BN1G).

Como ya hemos sefialado anteriormente, ésta es la segunda

categor1a más representada, con 26 elementos cuya f6rmula

anal1tica es:

SP-15 CUARCITA B(3C,S,mp,la R 2C,S,p,la) Sin,sy 123 78 46

SP-23 SILEX B(3C,SA,t,cr R 3C,P,t,cr) Sin,sy 40 55 42

SP-36 SILEX B(C,P,p,cx = 2C,A,t,sc) Enc,sy 42 30 20

SP-37 SILEX B(C,P,p,cr = C,A,t,rt) Sin,sy 41 37 30

SP-40 SILEX B(4C,SP,t,rt P.3C,S,p,rt) Sin,sy 50 62 26

SP-41 SILEX B(4C,SP,t,ov R 4C,SA,t,ov) Sin,sy 56 41 27

SP-48 SILEX B(3C,SP,m,sc R 3C,S,m,sc) Sin,sy 36 30 14

SP-52 SILEX B(4C,S,t,ov R 4C,S,t,ov) Sin, sy 102 59 39

SP-61 CUARCITA B(4C,SP,t,ov R 3C,S,p,la) Sin,sy 122 84 37

SP-66 SILEX B(C,P,t,rt = 3C,A,t,ov) Sin,sy 49 40 25

SP-86 SILEX B(3C,P,t,4a P. 3C, SA, p, 4a) Sin,sy 36 40 23

SP-91 SILEX B(4C,SP,t,cx R 3C,SA,p,4a) Sin,sy 57,41,18

SP-107 SILEX B(4C,SP,t,cr R 4C,A,m,cr) Sin, sy 39 46 22

SP-115 SILEX B(lC,P,t,ov = 3C,a,t,ov) Enc,sy 40 45 18

SP-125 SILEX B(4C,SA,t,ov P.4C,S,t,ov) Sin,sy 85 57 44

SP-129 SILEX BCC,P,p,tr = 3C, A, p, la) , Sin,sy 40 40 18
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SP-133 SILEX B(C,P,t,cx = 3C,A,t,cx) Enc,sy 48 28 24

SP-137 SILEX B(4C,SP,t,cr R 3C,SA,m,cr) Sin,sy 35 40 14

SP-158 SILEX B(4C,S,t,4a R 4C,S,pp,4a) Sin, sy 27 33 12

SP-512 SILEX B(4C,SP,t,cr R 3C,A,p,la) SIn,sy 43 49 22

SP-513 SILEX B(4C,SP,t,cr R 4C,SA,m,cr) Sin,sy 43 40 18

SP-514 SILEX B(4C,S,t,rt R 3C,SA,p,rt) Sin, sy 71 50 50

SP-515 SILEX B(2C,S,p,cx R 2C,S,p,cx) Sin,sy 103 70 55

SP-518 SILEX B(4C,P,t,crR4C,S(SA),m,cr) Sin,sy 68 58 19

SP-525 SILEX b(3C,SP,t,cx R 3C,SA,mp,cx) Sin,sy 80 79 67

La materia prima utilizada son n6dulos de sílex de diversas

coloraciones, aunque siempre en un estado de alteraci6n

ligera o fuerte. Dichos n6dulos son extraidos de las

terrazas pr6ximas al tecnocomplejo.

Podemos diferenciar tres modelos de explotaci6n en base a

las BN1G documentadas, que se concretan en:

Modelo I: Explotaci6n h1brida: Centr1peta-direccional.

La cara superior, con un

extracciones planas -P- o

circular u ovoide.

debastamiento centr1peto, con

semiplanas -SP-, y de forma

Esta cara superior es aprovechada como plataforma para una

talla direccional, con extracciones Abrupta� -A- o

sem1abruptas -SA-, que convergen d�ndole un

piramidal (SP-23 y SP-514).

aspecto
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Igualmente se

direccional truncada,

documentan BN1G con

dando lugar a una cara inferior con

la explotaci6n

idénticos caracteres que los expuestos para la cara superior
(SP-512 y SP-513).

Convergen dos modelos de talla: el centrIpeto, que consiste

en la explotaci6n radial de una superfIcie, y el modelo

direccional que cuando el volUmen del soporte lo permite se

explota longitudinalmente. Aprovechan al máximo las

posibilidades de explotaci6n de la materia prima, ya que los

reavivados no tienen lugar dado que la propia dinámica de la

talla genera las plataformas de talla sin necesidad de

reavivar loa bordes del soporte. (Fig. 222)

SP-23

Fig. 222.-
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Modelo 11: Explotación Direccional.

La plataforma de talla es una fractura natural o una gran

extracción plana -P-. A partir de dicha plataforma se

explota longitudinalmente con extracciones Abruptas -A-. Su

clasificación es como bifaciales : se define en primer lugar
el plano de percusión y mediante el símbolo de

sobreimposición unifacial (=), se define la talla (SP-37 y

SP-66). (Fig. 223)

IUTM'1IIIIA

SP-37

Fig. 223.-

Modelo 111: Explotación centrípeta.

La cara superior se explota radialmente con extracciones

simples -S- o semiplanas -SP-. Previamente a la explotación
de esta cara superior se ha creado una plataforma de talla

alrededor de la misma, mediante extracciones Abruptas -A- o

semiabruptas -SA-, bien marginales -m- o profundas -p- en

función de su espesor (SP-91, SP-40 y SP-I07).

Generalmente presenta una pequeffa zona de cortex en la

cara inferior. (Fig. 224)

489



SP-40

Fig. 224.-
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SP-66

SP-S14

Fig. 225.- Bases negativas de primera generaci6n (BN1G)
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SP-125

SP-133

SP-513
Fig. 226.- Bases negativas de primera generaci6n (BN1G)
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--"1--
SP-36

SP-518

Fig. 227.- Bases negativas de primera g�neraci6n <BN1G)
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VIII.4.- CONCLUSIONES

Unicamente hemos analizado dos tecnocomplejos, aunque en la

bibliograf1a de la Vall de La Femosa (A.C.F., 1976;

Carbonell et alii, 1987) se sefialan hasta seis yacimientos
con una cronolog1a de Pleistoceno Superior atribuidos al

Paleol1tico Medio: Peixera d'Aspe, Minferri, Gravera de

l'Eugeni, Set, Secanet y Fonts.

El anAlisis detallado de los mismos nos han conducido a

determinar que ünicamente los tecnocomplejos de
•

Fonts y

Secanet son atribuibles al Paleo11tico Medio,

el resto tendr1an una diversidad cronol6g1ca

mientras que

amplia. En

primer lugar, hemos de destacar los escasos restos

arqueo16gicos que presentan Peixera de l'Aspe con 13

elementos, Minferri con 10 elementos y Gravera de l-Eugeni
con 19 elementos.

El tecnocomplejo de Set, con 99 elementos, siglados como

Set D y Set E, son dos yacimientos localizados uno a cada

lado de la riera, por lo que los efectivos se vuelven a

dividir. Por otro lado el tipo de BN1G predominante

piramidal, lo cual nos inclina a

y tiene una morfolog1a

pensar que pertenecen a

al Paleolitico Medio,

presenta extracciones laminares,

una cronolog1a muy posterior

algunas piezas que

aunque

podr1an

indiscutiblemente presentan
atribuirse al periodo

posiblemente Neo11tico,

crono16gico que analizamos.

Otro elemento que igualmente ha sido ütil a la hora de

poder atribuir

materia prima.

una cronolog1a a los yacimientos es la

La presencia de s1lex de color gris veteado

muy fAcil de identificar emp1ricamente y de buena calidad,se
asociaba a soportes laminares, y nos estaba indicando unas
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fuentes de aprovisionamiento distintas y unas técnicas de

explotaci6n diferentes a las que caracterizan los

tecnocomplejos de Fonts y Secanet. La presencia de este

material en yacimientos reconocidos como neo11ticos (Gallart

et alii, 1984), nos permite asociar a dicha cronolog1a la

mencionada materia prima.

Los tecnocomplejos considerados como Paleo11tico Medio,

Fonts y Secanet, presentan una materia prima en s11ex, que

se obtiene de los n6dulos de las terrazas pr6ximas.
Siempre se encuentran con alteraciones f1sico-qu1micas

importantes ( pa tina) , que hacen tomar una coloraci6n

blanquecina a los objetos.

Junto a los materiales paleo11ticos se han recogido BP y

BPF de cornubianita, as1 como algunas hachas pulidas. La

morfolog1a de las bases positivas realizadas en este tipo de

roca, todas ellas con cortex distal o lateral, la

interpretamos como indicador de un primer paso dirigido
hacia la fabricaci6n de hachas pulidas, que consistir1a en

el descortezado de los guijarros a fin de disminuir su

volUmen. Estos materiales no han sido tenidos en cuenta en

el anAlisis de Fonts y Secanet.

Los materiales de dichos tecnocomplejos presentan abundante

retoque fortuito, producto en la mayor1a de los casos de la

roturaci6n de las terrazas y de la acci6n térmica. Este tipo
de retoque es muy caracter1stico y bastante bien conocido

(Merino, 1972), y ha sido desechado en nuestro estudio.

Hemos efectuado un anAlisis estad1sitico de las categor1as
del registro 11tico obteniendo X2 global de 25.853 con tres

grados de

hip6tesis

libertad, por lo que ha sido aceptada la

de que las categor1as presentan diferencias

significativas entre ellas, que se concretan en una fuerte

presencia de bases positivas y una baja presencia de bases

negativas de segunda generaci6n o ütiles en Fonts, por el

contrario Secanet muestra. una dinlimica inversa (Fig. 228).
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39

SECAHET
29

-19

19 , ,

-29-1-

�, .

-30·

-49· -

BP BN2C BP BN2C

Fig. 228.- Espectro del lien

de las categorias de objetos de Fonts y Secanet.

En la interpretaci6n de estos resultados se han de tener

en cuenta las caracter1sticas propias que presentan, ya que

se trata de yacimientos en superficie en donde la recoSida
sistemática del registro arqueo16gico está en funci6n de

variables que en algunos casos no son controladas por el

arqueo16go.

No se puede atribuir este sesgo a la inexperiencia de los

prospectores de estos conjuntos, ya que han sido recogidos

gran cantidad de fragmentos informes y de origen natural, lo

cual implica una "recolecta sistemática" de todo aquello

que pudiera tener un origen antr6pico.

De entrada estos tecnocomplejos nos aportan una informaci6n

probablemente sesgada, ya

reflejados los elementos

que en ningún momento

que constituyen una

aparecen

cadena

operativa completa. Este hecho queda constatado en ,la propia
evidencia tipométrica de las BN2G y BP, las cuales en

general presentan unos parámetros métricos muy elevados.
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La explicaci6n más 16gica es pensar que estos conjuntos han

sido desplazados de su posiciOn original a causa

erosivos naturales, en especial el r10 Femosa,

dar dos tipos de fen6menos:

de agentes

pudiéndose

selecci6n mecAnica del conjunto 11tico, lo cual

implicaria un desplazamiento en funciOn del volumen y

peso de cada pieza con respecto

originariamente fueron depositadas.

al lugar donde

transporte

depositado sobre la

masivo del conjunto, el cual

terraza fluvial, y sobre

quedar1a
el cual

posteriomente actuaria el fenOmeno descrito anteriormente.

Lo que si cabe reseffar es que estas

procesos de transporte desde su lugar
sabemos si de corta o larga distancia),

ellas presentan trazas de rodamiento.

piezas han sufrido

de origen, ( no

ya que la mayoria de

Por otro lado apenas podemos plantearnos alguna hip6tesis a

partir de las bases positivas, a excepci6n de comprobar si

corresponden a los modelos de explotaciOn que planteamos con

las BN1G.

Mientras que en Fonts la estructura técnica de las BP nos

permite

presencia
CORTICAL

plantearnos un debastado "in situ",

de plataformas CORTICALES y caras

DOMINANTE-CORTICAL y CORTICAL

en base a

dorsales NO

DOMINANTE-NO

CORTICAL, en Secanet la poca representatividad de las bases

positivas no nos permite comparar la dinAmica de ambas.

Las bases negativas de segunda generaci6n presentan a

nivel de grupos tipo16gicos una dinAmica semejante, con un

Xl global de 3.65 y 4 grados de libertad, lo que nos lleva a

aceptar la hip6tesis de homogeneidad entre ambos

tecnocomplejos.
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A nivel de tipos primarios hemos tenido que aceptar

igualmente la hipótesis de homogeneidad, por lo que tampoco

presentan diferencias significativas.

Hemos contrastado la estructura técnica de ambos

tecnocomplejos obteniendo los siguientes resultados:

6

-6

x:
-8

-12
DENT 1 CULADOS RAEDE!lJIS D'IHT1CULADOS RAEDERAS

Fig. 229.- Espectro del lien del modo Simple (S)

En el Modo se documentan dos diferencias significativas,

conc�etamente en las categor1as simple -S- y simple con

tendencia a abrupto -S(A)-. El modo simple (Fig. 229)

presenta
Secanet.

que es

230) .

un caracter positivo en Fonts y negativo en

Un fen6meno inverso es detectado en el modo S<A)

positivo para Secanet y negativo para Fonts (fig.
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3D- ....

FOHIS s CA ET

>O:":O''¡
29 >-

,

,':

-18-

-28-'-
DEN! 1CULADOS RAEDERAS DEtITI CULADOS MEDEMS

Fig, 230.- Espectro del lien en el modo Simple
con tendencia a Abrupto S(A)

En la dirección del retoque volvemos a observar una nueva

diferencia en la categor1a alterno -a-, que es altamente

significativa en Secanet y más concretamente en el grupo de

los denticulados de éste (Fig, 231).

49·

9

.'" .

-.

AHET
FOHIS

3B-f-

19-1-

DENTICULADOS MEDERAS Dl"NT 1aJLADOS MEDEIlftS

Fig. 231.- Espectro del lien

del criterio de dirección ael retoque
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En las variables restantes, complemento del modo, amplitud,
forma, y localización del retoque, no se observa ninguna
discrepancia entre los dos tecnocomplejos, por lo que hemos

de admitir una misma dinAmica en sus respectivas variables.

As1 pues, la estructura técnica de Fonts y Secanet en las

BN2G, presenta diferencias en el modo -S(A) y S -, Y dentro

del atributo direcciÓn, en la categor1a alternante -a-, y

en ambos se ve como son rasgos positivos en Secanet, y

negativos en Fonts.

También se ha visto como el complemento del modo

escalariforme -e-, se asimilaba al grupo de las raederas y a

una localizaciÓn total -t-, en ambos tecnocomplejos.

Con respecto a las bases negativas de primera generación o

nücleos, hemos visto como ambos yacimientos poseen los

mismos modelos de explotación que podemos resumir en:

1.- H1brida: Centripeta-Direccional.

2. - Direccional.

3.- Centr1peta.

En consecuencia creemos que ambos poseen un mismo nivel

tecnológico: segmentos de cadenas operativas idénticas. Las

diferencias observadas son muy puntuales y todas ellas

pueden ser explicadas en los procesos de transformación

secundaria, es decir, en la adecuación del objeto a una

tarea especifica.

Si bien el registro se encuentra en posición secundaria y

no se pueden inferir comportamientos de tipo eco-social, se

puede plantear la hipótesis de que se trate de una ocupación
de tipo temporal.
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IX.- ROCA DELS BOUS.
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IX.l.- MARCO GEOGRAFICO

El yacimiento de la Roca dels Bous, se localiza en el

�rea de contacto entre las Sierras pre-Pirenaicas
Exteriores y la zona terminal de la Depresi6n del Ebro

(Plana del SegriA), prolong�ndose a lo largo de la Noguera
Baixa. Las unidades topogr�ficas que configuran esta regi6n
son (fig. 232) :

- Plano del Segria: depresi6n que oscila entre 200-350

mts. de altitud media, caracterizada por la presencia de

dep6sitos cuaternarios de origen fluvial y areolar.

Sierras Exteriores-Marginales: son un conjunto

SegriA.

de

Sesierras que se cabalgan sobre la depresi6n del

diferencian dos subsistemas:

- arco montaftoso exterior:

de la Serra Llarga.

formado por el anticlinal

- arco montafioso interior: formado por la "Serra de

Montroig" y el "monte de San Jordi", con altitudes

que oscilan entre los 400 y 800 m. Esta sierra se

caracteriza por ser muy abrupta, presentando un

conjunto de desfiladeros, por los cuales circula el

r10 Segre.

El Segre es el eje que articula ambas unidades, y

constituye una importante v1a de comunicaci6n que une la

zona pre-pirenaica con la plana del SegriA.

A nivel geol6gico destaca la existencia de una serie

estratigr�fica que se inicia en una frase pre-a1pina
(Jur�sico y Cret�cico principalmente).
encuentran plegados y fallados, debido

ca1c�reos que los conforman

Estos mat�ria1es se

a que los materiales

sufren diferentes
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transformaciones -elevación, cabalgamientos, plegamientos,
fallas, etc ... - a consecuencia del plegamiento alpino. Será

ver como estas capas presentan fuertes buzamientoshabitual

que por lo general presentan una dirección E-Y.

-==:-
10nn ""00m

E 1 50000

Fig. 232.- Localización de la Roca dels Bous
extraido de la hoja núm. 238 (Artesa de Segre)

Serie L del S.G.E.
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Estas series pre-alpinas con litologias calcáreas son

recubiertas

predominio
Eocénicas) ,

desarrollará.

deIs Bous.

por series cenozoicas en las cuales continúa

de litologias calcáreas (Garumnienses

que configuran el sustrato sobre el cual

el cuaternario en la zona pr6xima a la

el

y

se

Roca

Las series pre-cuaternarias finalizan con la elevaci6n del

anticlinal oligocénico de la Serra Llarga, compuesto

primordialmente por litologias evaporiticas -yesos-, y

sedimentarias -margas-, sobre las cuales se iran acumulando

los dep6sitos cuaternarios.

La erosi6n de las sierras pre-pirenaicas dará. lugar al

relleno de valles y llanuras. El agente que se encargará.
del transporte será primordialmente la red hidrográ.fica,

que dará. origen a la formaci6n de dep6sitos aluviales: las

terrazas del Segre.

Estos materiales son

.excavadas por el ri0,

depositados en zonas llanas o

o bien en las salidas de los

desfiladeros por los cuales circula, tal es el caso de la

llanura sobre la cual se asienta Sant Lloren9 de Montgai.

Otro agente que ha conformado el paisaje es el propio
dominio morfo-climático que actualmente se observa en la

zona. Las oscilaciones térmicas que se dan a lo largo del

Cuaternario (ciclos glaCiar-interglaciar) provocan la

alteraci6n y fisuraci6n de las calizas, que se acumulan

formando "tarteras" producto de la gelifracci6n. Pero no es

necesario remitirnos a una dinámica glaciar o periglaciar

para explicar la aparici6n de estos canchales, ya que

actualmente las condiciones de oscilaci6n térmica anual, asi

como la variaci6n temperaturas diurnas-nocturnas, son

suficientes para originar estas morfologias.
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A nivel geomorfo16gico destaca la presencia del Segre como

agente dinamizador más importante que actüa sobre el paisaje
de la zona. Este r10 sigue transportando gran cantidad de

materiales,

aparici6n

producto de la

de dep6sitos

erosi6n fluvial, dando lugar a la

fluviales que explicaremos
deIs Bous.posteriormente al referirnos a la Roca

Otra caracter1stica t1pica del dominio climático actual es

la presencia de grandes acumulaciones de materiales

localizados en los piedemonte, en forma de conos de

deyecci6n producto de desplazamientos masivos provocados por

la escorrent1a superficial, tal como ocurre en la misma

ladera en la cual se sitüa la Roca deIs Bous.

Estas formas de acumulaci6n compuestas por materiales

detr1ticos son movilizadas rápidamente por el régimen de

lluvias espasm6dicas que se dan en la zona. Otras

morfolog1as t1picas de este régimen morfoclimático son los

"bad-lands" en forma de carcavas.

IX.2.- MARCO GEOLOGICO.

Uno de los objetivos primordiales de la ünica campafta de

excavaci6n realizada ha sido el conocer en profundidad la

secuencia estratigráfica del dep6sito cuaternario. La

importancia de ésta reside en el hecho de que a lo largo del

curso medio del Segre no son habituales las presencias de

dep6sitos pleistocénicos por lo que esta serie

sedimentaria se convierte en un punto referencial a la hora

de analizar el Cuaternario en esta área.

En estos momentos no podemos dar una secuencia

estratigráfica completa, pero creemos interesante remarcar

una serie de puntos que pueden ayudarnos a entender la

dinámica de funciomamiento de este abrigo.
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El sustrato sobre el cual se asienta es un Gunjunto de

calcAreas margosas que corresponden al Garumniense-Eoceno

inicial, recubiertas en algunos puntos por conglomerados
rojos, yesos (los cuales se pueden ver en algunos puntos de

la cornisa del abrigo), y grandes bloques diseminados a lo

largo de la vertiente del mismo.

Por encima de este nivel de base se localiza el primer

paquete sedimentario cuaternario. Se trata de un nivel de

terraza fluvial de escasa potencia (1 m. de espesor máximo)

compuesto por cantos heterométricos, imbricados y cimentados

por arenas grises que concreccionan el nivel.

Esta terraza ha planteado problemática con respecto a su

asignaci6n crono16gica. SegUn el Dr. Peffa podr1a tratarse

de la segunda terraza del Segre, y se habrla formado a lo

largo del Ultimo ciclo glaciar, o por contra se tratarla de

la 111 terraza, datada aproximadamente al final del Riss

(Peffa 1984).

Si se tratara de la 11 terraza serla imposible que los

materiales arqueo16gicos que atribuimos al Paleolftico Medio

tuviesen esta cronologfa. A favor de ello se puede

argumentar el hecho de que la terraza se halla a unos 10 m.

por encima del nivel actual del rl0. El hecho de que el

dep6sito se halle en un desfiladero provocar fa que la

terraza se elevara rápidamente de nivel altimétrico.

Por otro lado, la hip6tesis alternativa que proponemos es

el que este nivel fluvial se trate de una cuffa excavada

por el lecho del rio y que no se trate de un nivel basal

tal como parece afirmar el Dr. Peffa.

Otro elemento destacable de esta secuencia es la presencia
de grandes bloques, localizados a lo largo de la ladera del

yacimiento. Litol6gicaments son conglomerados oligocénicos

desprendidos de la pared del abrigo. Estos bloques pueden
indicar la presencia de unas condiciones climáticas frfas,
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que nos indican que procesos como la gelivaciOn han tenido

gran importancia. Otra posible exp1icaciOn a la presencia de

estos bloques es que podr1an ser causados por fenOmenos

s1smicos o tectOnicos, recordemos que nos hallamos en una

zona donde se han documentado estos fenOmenos (las

deformaciones de las terrazas del Segre en Gerb).

Por otro lado, la zona

superior del abrigo en

que conocemos mejor es

la cual hallamos una

la parte
seriaciOn

compuesta por brechas y niveles de descamaciOn de la roca

madre sobre los cuales se asientan los niveles

Estosarqueo10gicos que describiremos posteriormente.
niveles funcionan de forma similar a las tarteras las

oscilaciones diarias y anuales de temperatura alteran los

conglomerados y la roca madre caliza, provocando que éstos

se descamen en forma de niveles detriticos de pequefio o

mediano tamafio.

IX.3.- ¿DONDE, PORQUE Y COMO EXCAVAR?

El yacimiento de la Roca del Bous se localiza en un abrigo
de grandes dimensiones en la base del "Cing1e de la

Casca1da". Dentro de esta superficie podemos distinguir dos

grandes Areas: ambas poseen material arqueo10gico y

delimitadas por un saliente de la pared del

(S)(fig. 233).

estAn

abrigo

De entre estas dos zonas centramos los trabajos en la mAs

grande, la situada al Este. Tiene unas dimensiones de unos

25 mts de Este a Oeste y una amplitud variable llegando a

los 13 mts Norte-Sur en el lugar de mayor amplitud. Toda

esta superficie tiene una pendiente considerable hacia el

Sur, siendo ésta mucho mAs acusada conforme nos acercamos

hacia el extremo Sur del lugar de ocupaciOn.
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La superficie queda delimitada por un muro construido para

aprovechar este recinto como corral,

tiempos recientes.

uso que perdura hasta

El nivel superficial presenta una serie de bloques de

diferentes tamaffos, estando representados los más grandes en

la planta del abrigo.

En el lado Oeste. aparece un testimonio del relleno

sedimentario original que conformaba la parte superior de la

secuencia, la mayor parte brechificado. Presenta una forma

semicircular de unos cinco metros de diámetro Este-Oeste y

unos 3 metros de radio Norte-Sur, con una altura de unos

2,5 metros. En las paredes del abrigo aparecen igualmente
restos brechificados del relleno sedimentario original.

El testimonio fué modificado casi con toda certeza

excavaciones efectuadas por el Sr. Sunyer en

por las

1973,

desconociéndose la 10calizaciOn de la superficie excavada

ni los trabajos o estudios que se llevaron en ella. SOlo se

publicO un breve art1culo donde se describe la estratigraf1a

y los restos líticos hallados (Sunyer, 1973)

Los objetivos que se pretendían cumplir con el sondeo

efectuado en 1987 fueron por un lado averiguar la potencia

arqueolOgica del abrigo, en funciOn de su secuencia

estratigrAfica,

Sunyer en 1973.

y contrastarla con la realizada por el Sr.

En segundo lugar se trataba de verificar la

existencia de unidades arqueolOgicas, con cronología de

Paleolítico Medio, a fin de contrastar la dinAmica de dicho

per10do que hab1amos observado en otros lugares de

Catalunya.

Las preguntas que nos planteamos respecto a la potencia

estratigrAfica que se publicO (Sunyer, 1973, pago 6) (fig.
234) se pueden resumir en los siguientes puntos:
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El cort.e estratigrúfico de abajo nrrilnl1 noc ha dado le. sisuiente suco

cá ón , (Lam. I)

1. S eri e Fluvi ,,1

e) Grr-..va3 rodúdaa fluviaJ.es � .. � � y .

b) Loes y grandes doar,lome::; do roca ••.••.••••••••..

1 m.

2,40 m.

11. l�i veles de clima cálido

e) ArcillaG dcculcificndun rojizD.Q � .

d) Grandes bLoqueo de de sp Iomon "

e) flrcillas loésican con inc..l.uotriu. lí ticn .

f) Bloques decalcificados do la corni::;a .•.•••••..••

0,30 m.

4.- m.

0,35 m.

5,- m.

111. lIábi tnt,s inferiores

s) Grnva s r�lgo crioclá:;ticc.s .

h) Arcilles nccr�s calcificadas ••.••••••••••.••
cuelo

i) 1'1i vel de b Ioqucc docprcndá do s 1 - n,

j) Al ternnncia de r!i veles d8 Gra\'as ':l arcillas

0,40 m.

0,20 m.

. . .. .. . . . . . . .. .. . . . . .. .. . . . .. . . . .. e,50 [l •

IV. Hábi tats 2.uDcriores

k) p� ternancia de {;'ravf!.S crioclástica� y
niveles de ce.l1isas �.............. 0,50 n.

1) !crcillr-s c encro oc.s 0...... 0,15 m.

suelo

V: Serie cíclica de clima (rio
m) 1'.1 teI11ancia d.e gr2.yas crioclásticas con

arcillas ccndro sa s .. � • �., r'. 2,- l-ún.

VI. OJ. timo:; testigos de la G8?ie

n) Gravas cr-íool ác+ícas compac't adas con

C011CI'GciO!10S calcáreas 1,50 ra,

Fig. 234.- Descripción estratigráfica (Sunyer, 1973)

1.- Las series que distingue en toda la secuencia se basan

en criterios subjetivos, as1 se habla de "niveles de clima

cálido", "serie c1clica de clima fr1o" y "hábitats

inferiores y superiores".

Vemos como la localización en el espacio de un nivel

arqueológico (inferior o superior) sirve para crear una

pauta en la dinámica geológica de la formación del abrigo.
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Los términos "frio" y "cálido" son sumamente subjetivos ya

que llevan consigo una interpretaci6n mecánica de la

dinámica general del Cuaternario, siendo necesarios los

estudios sedimento16gicos para verificar estas afirmaciones.

Podriamos resumir las criticas en que el planteamiento se

basa en ideas muy generalizadas y descontextualizadas.

2.- Utiliza términos como "Gravas crioclásticas" que se

asignan a fen6menos relacionados con climas muy severos.

Creemos que la gran parte de gravas que se localizan en la

secuencia estratigráfica se han de atribuir a oscilaciones

térmicas. No necesariamente deben corresponderse a momentos

muy rigurosos a nivel climático, ya que tal como se ha

podido ver en otros lugares de ocupaci6n de Catalunya (p.ej.
Abric Romani) estos paquetes sedimentarios responden a

dinámicas muy particulares del contexto concreto en que se

encuadran.

3.- Las seis series que distingue se enmarcan en una

dinámica general del Ultimo ciclo glaciar tal como podemos
ver en la tabla siguiente (Sunyer, 1973) (fig. 235).

s::?.IE 1 - zxee ·:;.ció;. c¡;l tctvoe ¿el :-;'0 ;'::;:Ss- ..-..::_,<
- ::::'vc:cs r:;.:\"!�:cs •

Sc�:'�=r.t::::'¿� ce G�V::S i 10cs � c�i ..� �:.c,
;" o::,c::dó!'l l;:; ...c=.:.1 ce 1::. :;:::.:-oc. ••••••••••••• o.. j.¡7:!H: ¡

E.lE 11 - ::>Cs;:lo ... ce éc c:'i;:¡::. c':li¿o y sccc .•.••••••• jJ\'IE?-'i�?K ¡/I!
(1::1.o::,cs't:.:'io Coa ?:-o=',;;.-�oPS'i.(,:'t)

,5E?':E I:I - r.,::.,!t:.'t:; ce clir.::. Q'.zy frie y sccc .•••• _...... ''¡¡_,7J'' 1:::.

R:'\'cl J; C::":-::'05 :r·.::�cfiedo$ c:.id::s del toe!':::.

!::tc::-. 'r:-"::-;::¡ :1;11I'o - :rrr::::?ES:'J.:iilO:JE :;::E:'::. .G.:S

S:::iüE ¡v - :=':''oi 'I.:.1.s do cli;:¡:, frio y hÚl:'lcdo •••••••.••••.• ¡.,-ütr.¡¡; llb

5 ..010: I::ter t:�"T.I :Ci:fIII, Ir.·..crcst:dio co Gctt\o:cig
(11)1.0%'. de ¡'.:.�cn)

SEF.lE V Y VI - Dt.:J.cific::ci6n progresiva del cli� •••••••• \UiM ¡il?

Fig. 235.- (Sunyer, 1973, pp. 6)

No existe ningun dato que avale dichas asignaciones, y como

ya hemos seftalado con anterioridad, no podemos dejar de

remarcar el aspecto mecánico y subjetivo que emana de dicho

texto.
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4.- Si bien se seffala la existencia de cuatro niveles

arqueológicos en el testimonio y tres en el resto de la

potencia sedimentaria, pocos datos más sirven para hacernos

una idea de la ocupación por parte de las comunidades

pleistocénicas de este abrigo. Tampoco se define el tipo de

ocupación de que se tratan, pudiéndose tratar de paquetes

arqueol6gicos en posici6n secundaria o niveles "in sit�'.

Respecto al segundo punto que hemos seffalado, hemos de

remarcar

extraidos,

que

si

se desconoce el paradero de

bien en base al material

los materiales

publicado podria
El estudio queencuadrarse dentro del Paleolitico Medio.

lleva a cabo se basa en una mera enumeración de porcentajes
de los morfotipos dominantes (raederas, cuchillos, etc), sin

enumerar en ningún momento posibles suelos de ocupación o

simplemente la forma en que aparecen los restos

arqueológicos. Todos ellos se estudian a nivel global como

si formaran un único nivel de ocupaci6n sin distinguirlos en

funci6n de los diferentes niveles que el propio autor

enumera en su trabajo.

A pesar de que se remarca en la publicación que todos los

materiales son recogidos superficialmente, sabemos por

testimonios orales que llevó a cabo trabajos de remoci6n de

tierras montando incluso una cuadricula en el abrigo, donde

todavia pueden observarse en sus paredes lineas que marcan

cotas y cuadros de los que desconocemos cualquier
documentación.

Por último remarcar la gran contradicci6n que existe al

efectuar una asignaci6n cultural de "Musteriense t1pico con

influencia gravetiense" (Sunyer, 1973, 4), la cual sigue
desconcertAndonos.

A continuación expondremos c6mo nos planteamos los trabajos

a realizar:
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El testimonio brechificado se respetó, ya que contiene

restos arqueológicos de ocupaciones más modernas.

El sondeo realizado (fig.233) se orientó con una direcciÓn

Norte-Sur para reseguir la pendiente original del abrigo. Al

encontrarnos con niveles removidos se amplió hacia la base

del testimonio a fin de encontrar niveles "in situ" como

marco referencial del trabajo de campo.

Se iniciaron los trabajos en el Area delimitada por los

puntos 1',11',111 y IV identificAndose como removido, lo que

nos planteó la posibilidad de que esta zona estuviese

vaciada por alguna de las catas de antiguas excavaciones o

trabajos de furtivos, ya que encontramos la secciÓn A-E bien

delimitada. A fin de tener la seguridad de excavar niveles

en posición primaria ampliamos la cata hasta la base del

testimonio.

Una vez extra ido el nivel superficial en esta zona se

identificaron los suelos de ocupación 14, 15, 16, 17 Y 20,

de los cuales ünicamente se excavaron el 14 y el 15, lo que

nos permitió contrastar la hipótesis planteada respecto al

funcionamiento del abrigo. Ante la dinAmica de los suelos de

ocupación nos vimos obligados a reducir las dimensiones

originales del sondeo.

Los suelos de ocupación que se identificaron fueron

excavados en extensión, levantando topograf1as
(zonas con cenizas, distribución de objetos,

secciÓn (pendiente y grosor de los niveles).

en planta
etc.) y en

De todos los objetos se tomaron sus coordenadas, se cribó

toda la tierra y se recogieron muestras para posteriores
estudios.

513



Para tomar las coordenadas de los objetos que aparecieron
en la excavaciOn no se utilizO el sistema de coordenadas

cartesianas (Laplace et alii, 1954>, sino que se utilizO el

método de las coordenadas polares tomando de cada objeto su

distancia -D-, desviaciOn angular -A-, y diferencia de

altitud -Z- respecto de un punto -0- previamente fijado.

Ante la imposibilidad de bajar en profundidad debido a la

densidad de registro fOsil que se documentaba, efectuamos un

sondeo a media pendiente, a unos 7 mts. por debajo del

primer sondeo, volviéndose a documentar material

arqueolOgico. La secciOn de esta cata se halla en el

apartado de secuencia estratigrAfica bajo la denominaciOn

de "secciOn E-W, sondeo 69-70" (fig. 239>.

IX.4.- SECUENCIA ESTRATIGRAFICA.

Los trabajos llevados a cabo no nos permiten conocer en

toda su extensiOn la potencialidad del lugar de ocupaciOn,
si bien nos planteamos que la potencia de 20 mts. sefialada

por Sunyer (1973> y Pefia (1984> es correcta, situando el

limite inferior en la terraza del r10 Segre que puede verse

en la base del abrigo.

Las secuencias que describimos se corresponden a 70 cms.

aproximadamente de la parte superior del abrigo, y no

debemos olvidar que posee una potencia sedimentaria prOxima
a los 20 mts. Es una pequefia parte lo que hemos podido
analizar, siendo evidente que no puede ser extrapolable al

resto de la secuencia.

1 : Superficial y removido: Es un paquete de detritus

orgAnico, homogéneo en todo el abrigo, como consec�encia de

la utilizaciOn del lugar de ocupaciOn como corraliza.
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2: Fragmentos angulosos: Su origen se

la pared

encuentra en los

procesos

madre)

erosivos que sufre del abrigo (roca

debido a las oscilaciones térmicas o climáticas

puramente locales, evidentemente relacionadas con la

din�mica general del Cuaternario en esta zona.

3: Arenas: Su origen debe buscarse en la alteraci6n f1sico

qu1mica de la roca madre y en aportaciones e61icas. El grado
de cimentaci6n de las mismas es variable y est� en funci6n

de la exudaci6n de carbonatos de la pared del abrigo.

La interestratificaci6n tan clara que presentan los niveles

de fragmentos angulosos y de arenas la interpretamos como un

proceso c1clico en las condiciones que lo originaron, ello

se puede ver muy claro en la micro-estratigrafia de la

secci6n 1-1- del nivel 4,

(fig 236).

que reproducimos a continuaci6n

Q" � '"

��Q.!f',-aqmentos ,¡mqLllosos de pequeño tamaño •

.c:::J0 o ""

." :ó·" -'d'
:':�;:'¿{';;::'.;;.: I-n-enas consol i dadas por- cat-bonataci on

·: .. :�:·¡;.·;:�;,¿;:contiene el suelo de ccup e.c i cu 18 •

....•.. : -, : .•.....' ..

O"'c>..""
lO "'.Q¿:J.,rr-aqmentos ariqu

í

os.oa de p equeao tamaño.

��f:l��!� nr ena: canso! i dadas POt- c ar bon a tac i "n

1:,;:·,t�N�·:·;tcontiene el suelo de ocupaci on 19.

(?o.o CI""Q
eh �� Fr-agmentos angLI¡ o:os de pequeño tclfl,é"io.

Fig. 236.-
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IX.4.1.- SECCION A - B (Fig. 237)

Nivel l:Superficial y removido.

Espesor: 10 cms.

Detritus orgAnicos con fragmentos angulosos de roca

madre.

Nivel 2: Arenas con elementos detriticos.

Espesor: 15 cms.

Fragmentos de roca madre con una matriz arenosa. En

su parte media presenta el suelo de ocupaciOn N-14.

Dicho suelo estA formado por arenas con elementos

detr1ticos ligeramente cimentados, presentando un

aspecto homogéneo a lo largo de la secciOno

Nivel 3:Fragmentos angulosos.

Espesor:: 35 cms.

Fragmentos de roca madre de diversas tipometr1as,
oscilan desde los grandes bloques como los que se

pueden ver en la secciOn, hasta los de mediano y

pequeffo tamaffo.

Nivel 4: Arenas.

Espesor: 10 cms.

Arenas gruesas cimentadas con elementos detr1ticos

de pequeffo tamaffo. Su limite inferior queda
delimitado por el suelo de ocupaciOn N-20.

Nivel 5: Fragmentos angulosos.

Espesor: 20 cms.

Fragmentos angulosos de roca madre de mediano y

pequeffo tamaffo, envueltos en una matriz arenosa.

Su l1mite inferior en el extremo NE es una costra

calcArea que presenta una topografia muy irregular,
•

con una fuerte pendiente.
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IX.4.2.- SECCION II-II� (Fig. 238)

Nivel 1: Superficial.

Espesor: 5 cms.

Detritus orgánicos correspondientes a la utilizaci6n

del abrigo para guardar ganado.

Nivel 2: Removido.

Espesor: 30 cms.

Paquete de fragmentos de caliza con matriz arenosa

no cimentada en posici6n secundaria Contiene

abundante ·material arqueol6gico.

Nivel 3:Arenas con elementos detr1ticos.

Espesor: 30 cms.

Matriz arenosa ligeramente cimentada, con elemP.ntos

detr1ticos de pequefto tamafto.

En su parte ruP.dia ( Norte: profundidad 1600,

Sur: profundidad 1800 ) presenta en secci6n una

estructura de combusti6n que corresponde al suelo

de ocupaci6n nümero 18.

Ni·vel 4: Paquete de fragmentos angulosos.

Espesor: ?

Fragmentos de roca madre de tamafto mediano y pequefto
junto con elementos detr1ticos de pequefto tamafto .
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IX.4.3.- SECCION E - W, SONDEO 69-70 (Fig. 239).

Nivel 1: Superficial.

Espesor: 30 cms.

Arenas con fragmentos de roca madre en posici6n
secundaria.

Nivel2:Arcillas

Espesor:
Arcillas

procedentes
19 cms.

muy finas

de la alteraci6n calc&rea.

elementos detr1ticos,

secci6n.

de color anaranjado

muy homogéneo en toda

sin

la

Nivel 3: Arenas.

Espesor: 8 cms.

Matriz de arenas finas con elementos detr1ticos.

Nivel 4: Arcillas.

Espesor: 9 cms.

Arcillas fuertemente carbonatadas. Sus partes

superior e inferior quedan delimitadas por niveles

de arenas.

Nivel 5:Arenas interestratificadas.

Espesor: 18 cms.

Nivel de arenas finas que presenta la

interestratificaci6n:

siguiente

Nivel 5a: Arenas finas muy sueltas.

Nivel 5b: Arenas finas carbonatadas que presentan una cierta

dureza. Contiene el suelo de ocupaci6n N-69 que

le da un color oscuro.

Nivel 5c: Arenas finas muy sueltas. Su base inferior queda
limitada por el suelo de ocupaci6n N-70 (5d).

Nivel 5d: Arenas carbonatadas que contienen el suelo de

ocupaci6n N-70.
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IX.5.- ANALISIS DE LOS MATERIALES COORDENADOS.

El sondeo llevado a cabo en 1987 diO como resultado un

total de 190 objetos coordenados que se reparten en las

siguientes categor1as:
Categor1as / Suelos de Ocupación

1

2

3

4

5

6

7

8

9

BN2G

BN1G

BP

BPF

Rt

H.D.

H. 1. Q.

H. 1.

Carbones

14 15 16 18 19

2 4 7

1 1

8 6 14 2

7 10 26 7

2 12 25 5

1 1 2 1

1 6 3 9

7 3 10 5

2

13

2

30

50

44

5

19

25

2

Total I I 27 44

BPF = Base positiva fragmentada
Rt = Resto de Talla
H.D.= Hueso Determinable

H. 1.'1.= Hueso Indeterminable Quemado
H.I.= Hueso Indeterminable.

IX.5.1.- OBJETOS L1TICOS

En el estudio de los objetos 11ticos se han seguido los

criterios marcados por los sistemas de clasificación

ana11ticos (Laplace 1.972, Carbonell et alii, 1983).

Presenta 139 restos que corresponden a las diversas

categor1as de este apartado. Si se tiene en cuenta que se

han excavado bAsicamente cuatro suelos de ocupac í.ón

15, 18 Y 19-, éstos todavia quedan mAs diversificados.
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El escaso nümero de efectivos nos impide llevar a término

el planteamiento de hipOtesis sobre la cadena operativa de

las comunidades que habitaron en la Roca dels Bous, ya que

incurririamos en un grave error al hablar del desarrollo

tecnolOgico o de las técnicas de talla. SerA necesario

continuar los trabajos de excavaciOn a fin de ampliar la

informaciOn sobre este aspecto.

Las materias primas documentadas son corneanas y

cuarcitas obtenidas del cauce o de las terrazas superiores
del ri0 Segre, siendo ambas abundantes en zonas adyacentes
al lugar de ocupaciOn (Peffa 1984). El s1lex es utilizado de

forma generalizada en los niveles excavados, pero todavia no

han podido ser localizadas las posibles Areas fuente, siendo

necesario llevar a cabo prospecciones sistemáticas por la

comarca de la Noguera a fin de determinarlas.

Todas las materias primas estAn representadas de igual
forma,

demás.

sin que haya ninguna que destaque con respecto a las

Hemos de remarcar el hecho observado de que los

objetos en s1lex presentan en funciOn de los suelos de

ocupaciOn coloraciones muy diferentes,

permitido establecer algunos remontajes de

lo que

piezas :

nos ha

Al Suelo de ocupaciOn 14 le corresponden al mismo nOdulo o

fragmento de silex, los siguientes objetos coordenados:

A - N 14/36 BPF silex

N 14/84 BP s1lex

B N 14/81 BP silex de color

N 14/82 BP fOsi les.

N 14/83 BPF :fOsiles

s/n BPF :fOsiles

s/n BPF :fOsiles

s/n BPF :fOsiles

s/n BPF :fOsiles

- s/n BPF :fOsiles
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En el Suelo de ocupaci6n 18 se ha obtenido un remontaje de

tres elementos:

C N18/ 12

N18/ 62

N18/167

BP

BP

Teniendo en cuenta la escasa superficie excavada, apenas de

1 6 2 mts. cuadrados en cada suelo de ocupaci6n, no podemos
dejar de remarcar la significaci6n de estos remontajes, que

explicamos en base a una interpretaci6n general del

yacimiento, el cual es ocupado por una serie sucesiva de

ocupaciones cortas y puntuales que conllevar�n la aportaci6n
de materias primas espec1ficas.

Los morfotipos aparecidos en excavaci6n pueden enmarcarse

dentro del Paleol1tico Medio, en base a una explotaci6n

centr1peta, a la ausencia del estandard operativo y a la

analog1a emp1rica de las morfolog1as.

IX.5.2.- RESTOS FAUN1STICOS.

Los restos de fauna han aparecido de forma constante a lo

largo de todo el sondeo, tanto en los niveles arqueo16gicos
como en los de removido y superficial. La mayor parte son

astillas de pequeffo tamaffo y de especie indeterminable,

aunque existen también algunos fragmentos y huesos

dete�minables que nos han permitido identificar las

siguientes especies

- Bquus sp.: dos piezas dentarias en el removido (1 molar

superior y una canino ).

- Capra sp.: dos restos en N-15 ( 1 molar superior y un

extremo proximal de metacarpo).

- Carnivoro ind.: un fragmento de molar o premolar en N-16.
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- Oryctolagus cuniculus: es la especie más representada.

Aparece en el N-18 (1 fragmento de crAneo,

la zona distal de una extremidad posterior
casi completa y un pequeffo fragmento de

tibia ) y en el removido (1 fragmento de

crAneo, 1 fragmento de vértebra y un

fragmento de pelvis.).

El estado de conservaci6n de los materiales 6seos es en

lineas generales

fragilidad y al

rápidamente, debido

subaérea.

bastante malo, ya que son de

salir a la superficie se

posiblemente a procesos de

una gran

degradan
alteración

El alto grado de fracturaci6n que presentan y el gran

nUmero de restos con seffales de cremaci6n asociados a las

estructuras de combustión son claros indicadores de al

menos un consumo antr6pico de dichos restos.

IX.5.3.- PLANTAS Y SECCIONES.

Paralelamente al levantamiento de los suelos, se realizaron

microtopografias de las Areas excavadas, en las que se han

seffalado las zonas de dispersi6n de las cenizas.

En el suelo de ocupaci6n 14 (fig. 241) se encontrÓ la

primera estructura de combusti6n,

que la intensidad de la misma

excavada parcialmente
aumentaba conforme

ya

nos

acercábamos al testimonio brechificado. En su parte central

presenta un fragmento de bloque con signos de alteraciÓn

térmica.

En comparaci6n con el suelo 15, del que se excav6 la misma

superficie que el anterior, se ve como los objetos se

distribuyen en una superficie continua, quedando s� extremo

inferior cortado por un bloque que fué un punto de

referencia para delimitar el sondeo.
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Ambos suelos de ocupaci6n se han podido delimi tar

y reseguir durante el trabajo de campo.

Los suelos de ocupaci6n 18 y 19 se localizaron en el sondeo

r, r--rr, Ll :", el área excavada de los mismos es de 1,5 mts.

de ancho por 2 mts. de largo, aproximadamente Cfig. 242).
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Fig. 242.- Suelo de ocupaci6n 18
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En la escasa superficie excavada destaca la

objetos del suelo 18, as! como una nueva

gran cantidad de

estructura de

combustiOn, cuya vista de perfil podemos ver en la secciOn

II-II� (fig. 238)

rubefactada y una

superior. Queda bien

quedando delimitada por una clara base

gran cantidad de cenizas en su parte
delimitada longitudinalmente trat�ndose

de una estructura de combustiOn de forma plana, observ�ndose

una fuerte intensidad de las cenizas en el �rea a-a�, as!

como su dispersiOn en forma radial.

Del suelo de ocupaci6n 19, con escasos restos en la pequeffa
zona excavada, apenas podemos decir nada, a excepciOn de que

se identifica por una fin!sima capa de cenizas que tenemos

delimitada por la secci6n I-I�.

IX.6.- CONCLUSIONES.

Viendo los

excavaciOn

resultados obtenidos tras el

encaminado a determinar

primer trabajo de

la potencialidad

arqueolOgica de la Roca deIs Bous, nos llama la atenciOn el

gran nümero de ocupaciones que aparecen en tan

que podemos ver esquematizado en la fig. 243.

poco espesor,

Apenas se ha

profundizado un metro en el sondeo efectuado y se han

llegado a identificar los siguientes suelos de ocupaci6n:

Extensi6n

excavada PosiciOn

Suelo de OcupaciOn 14 · ...... Sondeo · ....... In Situ

Suelo de OcupaciOn 15 · ...... Sondeo · ....... In Situ

Suelo de OcupaciOn 16 · ...... No Excavado ?

Suelo de Ocupaci6n 17 · ...... No Excavado ?

Suelo de OcupaciOn 18 · ...... Sondeo · ....... In Si tu

Suelo de Ocupaci6n 19 · ...... Sondeo · ....... In Sit,u
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Todos ellos tienen continuidad lateral, a determinar en

cada caso, siendo necesario para ello llevar a cabo

excavaciones en extensiOn.

La gran cantidad de suelos de ocupaciOn, nos hace pensar en

ocupaciones de corta duraciOn, as1 como en un proceso de

sedimentaciOn muy rápido, posiblemente a causa de fenómenos

derivados de la alteraciOn de la roca madre.

A la Roca dels Bous le hemos atribuido una

Paleol1tico Medio, basándonos en la

arqueolOgica, si bien somos conscientes

cronolog1a de

documentaci6n

de que serán

necesarias dataciones radiométricas, y estudios geo-

arqueolOgicos para situarlo en un contexto más concreto.

Hasta el momento no se conoce en Catalunya más que un lugar
de ocupaci6n con idéntica dinámica de funcionamiento - el

Abric Roman1- ocupaciones de corta duraci6n, muy

delimitadas a nivel temporal y espacial, con una

funcionalidad muy especifica, que constituyen momentos de

ocupaciOn puntuales y diferenciables a nivel estratigráfico.

Este tipo de yacimientos son en si bastante interesantes ya

que generalmente el registro fOsil suele aparecer en forma

de grandes acumulaciones de material que en muchos casos

responden a procesos de alteraci6n natural de las diversas

ocupaciones.

Si bien los suelos de ocupaciOn excavados no presentan una

gran densidad de objetos, ello no es sin6nimo de buen o mal

yacimiento, ya que al plantearnos la excavación en

extensi6n nos permitirá conocer en profundidad los diversos

tipos de ocupaciOn, la estructuraci6n del

diversas estructruras que haya, en

espacio
definitiva

las

una

aproximaciOn más real al cOmo vivieron en la Roca del Bous

las sociedades de cazadores recolectores.
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Desde el punto de vista paleoambiental, podremos conocer

las diferentes fases del Pleistoceno registradas en su

potencia sedimentaria de 20 mts. que con dataciones

radiométricas, estudios palinol6gicos y análisis

faun1sticos, tanto a nivel macro como micro, nos permitirá
su contrastaci6n con los Cingles del Cape116, (Cape11ades,
Anoia) cuyos resultados hemos expuesto en este trabajo, 10

cual permitirá enfrentar dos yacimientos de igual crono-

cultura dentro de un área geográfica como Cata1unya,
en sistemas distintos.

aunque
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X.- COMPLEJO ARQUEOLOGICO DEL RECLAU VIVER
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X.1.- CONTEXTO GEOLOGICO

La zona de SerinyA se localiza en el Area de contacto de

dos regiones naturales:

sierras prepirenaicas

l-Emporda.

las primeras estribaciones de

de la Garrotxa, y la depresión

las

de

Los cerros de la Garrotxa estAn formados por materiales

eocénicos,

Banyoles,
materiales

Serinya.

principalmente margas de la formación de

igualmente pequeffos testimonios de estos

afloran en el Pla d-Usall y en el Castell de

La depresión ampurdanesa, con materiales del NeOgeno y

Cuaternario, se caracteriza por la presencia de superficies
elevadas, suavemente inclinadas, que representan antiguos

glacis pliocénicos que forman conglomerados (alineaciOn de

Farrés-Santenys-Mart1s). Estos conglomerados pliocénicos se

extienden por la ribera izquierda del r10 Fluvia.

En la zona de cOntacto de las dos unidades se localiza la

cuenca lacustre de Banyoles-Besalü, que estA conformada por

tres uniqades morfoestructurales (Julia, 1980):

Al Norte se desarrolla el glacis de Maia de Montcal situado

al pie de las primeras formaciones eocénicas, situadas al

Norte y Oeste de Besalü y de la alineación pliocénica de

Portell-Mart1s-Santenys.

La segunda unidad queda constituida por el Pla d-Usall,
situado entre el Fluvia y el lago de Banyoles.
Li tolOgicamente. destacan

lacustres (calcAreas de

travert1nicas de SerinyA.

dos formaciones

Usall) y las

las calizas

formaciones
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Al Sur del Pla d�Usall y con un desnivel de unos 60 m. con

respecto a la zona anterior, se extiende otra

plana en la cual se haya situado actualmente el

superficie

lago. En

esta depresión sobresalen algunas pequeftas elevaciones

eocénicas, que permiten diferenciar dos unidades menores:

Pla de Mata y el Pla de Porqueres.

Toda esta región queda drenada por los r10s Fluvia (al

Norte) y Ter (al Sur), desarrollándose una red fluvial

compuesta por

(Serinyadell>
d�Usall (Clot

pequeftos r10s (Ser, Terri), rieras

y cursos intermitentes en especial en el Pla

de l�Espolla y la riera Espolla). También

dentro de esta red cabe sefialar especialmente el lago de

Banyoles.

El lago es un testimonio antiguo de las actuales corrientes

de agua que afloran en la plan1cie, por presi6n, cuando el

nivel freático de los acu1feros de la cuenca está saturado,

aprovechando un sistema de fallas de direcci6n Norte-Sur,

que atraviesan el valle. Estas fallas separan los materiales

del Emporda de los de la Garrotxa.

La gran cantidad de corrientes de agua, ricas en carbonato

cálcico da lugar a un importante desarrollo kárstico sobre

el sustrato eocénico que configura esta zona.

Sobre estos sedimentos calizos de origen lacustre Plio-

cuaternario se depositan un conjunto de formaciones

superficiales (suelos rojos, arcillas, limos y gravas),

cuyo origen es la erosiÓn de los materiales eocénicos de los

cerros de la Garrotxa y los materiales pliocénicos del

Emporda.

Los yacimientos arqueológicos de interés, en lo referente

al estudio del Paleo11tico Medio en la zona de Serinya, se

situan en el Pla d�Usall y en el paraje del Reclau yiver, en

el 11mite Este de la citada plan1cie (fig. 244).
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L'ARBR EDA

._

o I Km.
�----'

Pla d-Usall

Conglomerados pliocénicos

Fig. 244.- Contexto geológico de la

Cova de L'Arbreda (Soler,1987).

En el margen Oeste del Pla d-Usall se encuentra una cornisa

travertfnica en la que se abren varias cuevas y abrigos, que

se conocen como Conjunto arqueo16gico del Reclau Vivero

Esta cornisa se ha formado por la precipitaci6n del

carbonato cAlcico del agua de las fuentes que surg1an del

Pla d-Usall, cuyo caudal vertfa en el rfo Serinyadell,
formando el travertino de fuente.
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La propia dinámica morfo16gica constructiva de éste, as!

como la erosi6n de la roca, abrieron una serie de cavidades

que fueron ocupadas repetidamente por grupos humanos durante

el Pleistoceno y Holoceno. Con una cronolog1a de Paleo11tico

Medio se conocen: Mollet 111 , La Cova d-en Pau, la Arbreda

y la Arbreda 11, siendo la cueva de la Arbreda la que

dispone de un registro más importante y completo (Canal et

ali1. ,1976).

Rec ientemente, fruto de las prospecciones de la Associaci6

Arqueologica de Girona (A.A.G.), se han localizado en el Pla

d-Usall varios yacimientos

algunos de ellos atribuidos

arqueo16gicos al aire

al Paleo11tico Medio,

libre,

el más

importante de los cuales es Roca Foradada. Estos yacimientos
están cubiertos por los sedimentos rOjizos superficiales,
fruto de la alteraci6n de la caliza.

En el afio 1982, en la zona del Clot de l-Espolla, pr6ximo
al paraje del Reclau Viver, fué descubierto un tecnocomplejo
al aire libre, conocido con el nombre de Roca Foradada (Abad

et ali1., 1987).

Las caracter1sticas de este conjunto l!tico pueden ser

resumidas en los siguientes puntos: se trata de un conjunto
,

que aparece en una área muy centrada, en la cual estan

representados todos los elementos que configuran una cadena

operativa, desde bases negativs de primera generaci6n (BN1G)

hasta restos de talla.

Pos otro lado, parece seguir una dinámica muy similar a los

niveles inferiores de la Arbreda. As!, en base a la

publicaci6n de J. Just (Just, 1980), se observa que a nivel

de materias primas existen grandes similitudes con el

horizonte 44, con una asociaciOn dominada por el cuarzo

(70%), seguido por la cuarcita y el s1lex, primordialmente.
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Serfa interesante realizar un sondeo con el fin de conocer

con exactitud si este tecnocomplejo se halla en posici6n
secundaria o si, por el contrario, aün existe alguna parte
del cojunto localizada dentro de una serie estratigrAfica,
lo cual permitirfa conocer con mayor exactitud si se halla

en posici6n secundaria o primaria.

X.2.- CONTEXTO HISTORICO DE LA COVA DE L-ARBREDA.

Su descubrimiento se debe al Dr. Corominas, quien en 1947

realiz6 un primer
(Corominas, 1950).

sondeo con resultados negativos

En 1972 el mismo con la colaboraci6n del Centre d-Estudis

Comarcals de Banyoles y de la Associaci6 Arqueologica de

Girona, reemprende de muevo los sondeos. Esta vez los

resultados son espectaculares llegando hasta una profundidad
de 9 metros aproximadamente, en lo que se ha venido a

denominar sector Alfa (fig. 245)

A partir de 1975 se inicia la excavaci6n de un Area de 20

mts. cuadrados, en los cuales actualmente se ha llegado al

momento de transici6n del Paleolftico Medio al Paleolitico

Superior.

Una sfntesis de los trabajos que se han efectuado, asf como

de la secuencia estratigrAfica que presenta la Cova de la

Arbreda la encontramos en un reciente artfculo del Dr. Soler

arqueo16gico centrado

Un amplio estudio de

en los niveles

este yacimiento
atribuidos al

(Soler et alii,1987).

Paleolftico Superior, se encuentra en la tesis doctoral del

citado autor (Soler, 1986).
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Fig. 2.45. - Planta de la Cova de

L' Arbreda. (Soler ,1987) •

La secuencia estratigráfica que presenta la cavidad ha sido

expuesta en sucesivos trabajos (Alcalde et alii, 1981; Canal

et alii, 1976; Creer et alii,1976; Just, 1980; Loublier,

1978; Soler, 1979; 1982; 1983; 1986).

Un resümen de la misma, recogido de la publicaci6n Soler et

alii,1987, es el siguiente (fig. 246) :
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A. Nivel Superficial de "terra rossa".

Representado por arcillas rojas procedentes del Pla

cuyo origen debe buscarse en la descomposici6n de

las calizas lacustres que forman su subsuelo.

Atribuido al perfodo Post-glaciar que generalmente es

estéril, aunque en zonas puntuales se han localizado

materiales arqueo16gicos de época Neolftica , Bronce final y

Romana (Tarrus,197.8¡ 1985).

B.1. Secuencia superior:

Formada por arcillas mAs o menos arenosas con cantidades

variables de bloques y piedras, su lfmite inferior se sitüa

a 6,30 mts de profundidad en el sondeo Alfa. Contiene

materiales arqueol6gicos atribuidos bAsicamente al

Paleolftico Superior (Solutrense,

y Musteriense).

Gravetiense, Auriftaciense

B.2. Secuencia inferior:

Comprende de 6,30 mts.

se sitüa en 8,80 mts,

distinguen dos estratos:

hasta la base del sondeo Alfa, que

estA muy alterada y los autores

B.2.1. desde 6,30 hasta 7,50 mts, estA formado por

arcillas rojas con pocas piedras y ningün bloque, y

presenta alteraciones del sedimento evidentes.

B.2.2. desde 7,50 mts. hasta 8,80 mts,

existe una capa estalagmftica (Soler,1976).

por arenas de diAmetro variable con

punto donde

EstA formado

bloques y

piedras muy alterados en su parte superior.

La industria y la fauna es muy abundante,

algunos restos seftales de rodamiento.

presentando
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X.3.-CADENA OPERATIVA LITICA METODO E HIPOTESIS DE TRABAJO

En este trabajo se analizar&n parte de los materiales

líticos procedentes del sector Alfa, sondeo que fué

realizado en 1972 por el Dr. Corominas; en concreto la

secuencia considerada como Paleolítico Medio que oscila

entre 5,60 mts. y 8,80 mts en su base.

La informaciOn estA en parte condicionada por el propio
método de trabajo ya que se recogía todo el material

arqueolOgico por niveles teOricos de 20 eme .. En el segmento

que estudiamos habría establecidos 15 niveles teOricos u

horizontes que van desde desde el número 30 hasta el 44.

Hemos de sefialar que la ausencia del horizonte 41 se debe a

un error de la excavaciOn, quedando sus efectivos

contabilizados junto a los del número 42. Por lo tanto

tenemos un segmento que comprende 14 niveles teOricos en los

que hemos identificado el siguiente registro lítico:

Horizonte BP BN2G BN1G Otros Total Restos
Líticos Sondeo

30 33 32 3 1 400

31 19 6 - - 408

32 35 28 4 - 359

33 26 13 2 - 213

34 10 13 1 - 130

35 14 8 1 - 204

36 28 25 2 2 363

37 79 57 1 3 827

38 96 92 4 - 1128

39 245 163 12 2 3177

40 350 248 33 - 1333

42 270 121 18 - 2085

43 135 89 10 - 1815

44 92 56 3 7 1367
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Se han analizado 1432 bases positivas, 951 bases negativas

de segunda generación y 94 bases negativas de primera

generaci6n. A nivel global representa el 187. del total del

registo lltico, el porcentaje es algo bajo, pero existen una

serie de factores que debemos tener en cuenta :

La materia prima dominante, como posteriormente veremos, es

el cuarzo. Su talla da una gran cantidad de bases positivas
fracturadas (BPF) y de restos de talla, tampoco debemos

olvidar la dificultad que supone reconocer las morfologlas
clAsicas en esta materia prima, ya que resulta difIcil

discriminar si las fracturas responden a una dinAmica

natural o antrópica.

Por todo ello hemos incluido en la categoria BPF a los

elementos que no presentan los caracteres de base positiva.

A lo largo del segmento, hemos puesto

operativa 1Itica con el total de

en relaci6n la cadena

restos llticos de

excavación, as! podemos ver la diám1ca (Fig. 247) :
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Tal como podemos ver en el gr6fico, a excepci6n del

horizonte 31, el resto de niveles teOricos siguen una misma

dinámica, oscilando entre un m1nimo de un 11% en 35 y 44 Y

un mAximo de un 19% en el 32, 33 Y 42.

El registro faun1stico fué estudiado por el Dr. Estévez

(1979; 1987), una de las conclusiones que expone es la

existencia de una dinámica de funcionamiento diferente a

nivel de representaciOn entre carn1voros y herb1voros.

Nosotros intentaremos contrastar dicha hipOtesis
introduciendo un nuevo elemento del registro arqueo16gico,
la cadena operativa 11tica (fig. 248) (Anexo 5).

35Y.

25y.

DINAMICA DEL REGISTRO FOSIL

15y. /�
A INDUSTRIA

� CARNIUOROS

� HERUIBOROS

�

5y.

�/'+----+--��--+---��---4----+---�---+I----�I--�----+---�1
39 U � 38 � «

Fig. 248.-

Tal como podemos ver, herb1voros e industria siguen una

misma dinámica a lo largo de los doce horizontes que hemos

analizado, estando en contraposici6n con los carn1voros. No

hemos tenido en cuenta el horizonte 42 por la ausencia de

datos del mismo.
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La contrastaci6n estad1stica de los datos nos muestra como

existe una fuerte dependencia en las variables tomadas,

siendo la categor1a de carnlvoros la que mayores

contradiciones presenta. Si analizamos su espectro (fig.249)
vemos como los horizontes 33 y 36 se caracterizan por una

fuerte presencia de los mismos, asl como el 44 por la

ausencia. Estos tres horizontes contienen el 54% de la

informaci6n de la tabla.

8.25

8.15

B.l

DlNAHICA DE LOS CARHIUOROS8.2

-8.85

-8.1

-8.15
38 31 32 33 34 35 36 37 38 4B 43 44

HORIZONTES

Fig. 249.-

A nivel general, observamos como del horizonte 31 al 37

existe una dominancia de la categorla de los carnlvoros,
esta tendencia se ve rota a partir del 38, donde disminuyen
bruscamente, pasando a tener un caracter negativo en los

horizontes 39, 40, 43 Y 44 , 10 cual implicarla que a nivel

estad1stico se detecta la ausencia de esta categorla en

dichos horizontes. Esta ruptura se refuerza con el hecho de

que las otras 2 categor1as, herb1voros (con équidos, b6vidos

y cérvidos) e industria lltica pasan a tener un caracter

positivo.
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El 30 lo incluimos dentro del Ultimo grupo, ya que posee el

mismo funcionamiento. Este hecho ya es observado por el Dr.

Estévez, el cual habla de que este momento de "transici6n"

presenta una dinAmica similar a la que se observa en los

horizontes del conjunto F.

Si analizamos la dinAmica de la industria (Fig.250), vemos

como con tan s610 un 13% de informaci6n, con respecto a la

tabla original, presenta una dinAmica opuesta a la de los

carn1voros.

11.113

11.112

11.111

-11.111

-11.112

-11.113

-11.114

DINAMICA DE LA INDUSTRIA

311 31 32 33 34 35 36 37 38 39 411 43 44

HORIZONTES

Fig. 250.-

Esto nos lleva

existen dos

a plantear la hip6tesis inicial de que

ladinAmicas distintas, en base a

interpretaci6n observada de las categor1as a nivel global.

Un primer grupo -A- compuesto por los horizontes 31, 32,

33, 34, 35, 36, 37; que quedar1a caracterizado por presentar
un signo negativo del conjunto 11tico, y por contra un

marcado ·signo positivo por parte de la categor1a de los
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carnivoros. La interpretaci6n que se le puede dar a este

fen6meno es que este segmento presenta un proceso de

acumulaci6n de restos con un origen no antr6pico, siendo la

especie dominante el oso, a nivel de frecuencias absolutas

(nümero de restos hallados en el sector alfa).

Por contra, y siguiendo una din�mica opuesta, el grupo -B-,

conformado por los horizontes 30, 39, 40,

caracteriza por un marcado signo positivo

42, 43 Y 44, se

de la cadena

operativa litica y un caracter negativo de los carnivoros.

La interpretaci6n
diferenciales por

siguiente :

que se puede dar a los dos segmentos
su din�mica asociativa opuesta, es la

Mientras que en el primer segmento se puede apreciar una

acumulaci6n del registro faunistico con diferentes agentes
de aportaci6n (animal y humano), en el segundo, la

intervenci6n humana jerarquiza todas las de�s aportaciones,
que son de rango menor.

De este cambio de din�mica asociativa se podria inferir la

ocupaciOn diferencial de la Arbreda. Muestra de que, en un

primer momento, exist1a una ocupaci6n alternativa (humano

carnivoro, carn1voro-humano). Esta alternancia remitiria en

el segundo segmento para dar paso a un fuerte impacto
hist6rico-eco16gico de las comunidades humanas.

Las ocupaciones del segundo segmento serian, en algunos
casos,

sobre

de una larga
el medio y

duraci6n, con mayor acci6n antr6pica
producci6ncomo consecuencia, una

siste�tica y abundante de materiales interactivos, sobre

todo industria litica. Resultado de este proceso se

obtendria la homogeneizaci6n del standard operativo, lo cual

daria lugar a una cadena operativa mon6tona y repetitiva.
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Dentro de la categor1a de carn1voros, debe diferenciarse la

sustituci6n del oso, dominante en el primer segmento, por la

hiena en el segundo. La diferente explotaci6n biot6pica de

estos animales y sus etologias no

servir para contrastar aún más

anteriormente expuesta. La hiena

agente de aportaci6n de restos

coincidentes, podrian
si cabe la hip6tesis

puede considerarse un

de mucha más capacidad
resolutiva que otros de su género, sobre todo el oso (Brain,

1981) .

Al horizonte 44, sin apenas significaci6n a nivel

estad1stico, lo hemos incluido en el grupo -B-, pero queda
fuertemente asociado a la categoria "herbivoros". Una

posible interpretaci6n podria venir dada por la siguiente

hip6tesis: a la ocupaci6n antr6pica, que parece en principio

innegable, se le podria adicionar un segundo proceso, la

utilizaci6n de esta cueva también por parte de otros

carnivoros con etologia distinta de la del oso, como es el

caso de la hiena.

En un articulo reci�nte (Estévez, 1987) se seftala que al

analizar la dinAmica faunistica dentro de los tres grupos

estratigrAficos que se distinguen, en la parte de la

secuencia que estudiamos del sector Alfa, -F, Ga, Gbc-, se

observa como dentro del grupo de carn1voros aparece una

cierta oposici6n entre los úrsidos y los hiénidos:

Ursidos (U. spelaeus)
(U. sp.)

Hienidos (C. crocuta)

F

166

Ga

95

Gbc

5

3

14

En dicha tabla agrupamos los ürsidos, y la tratamos

estadisticamente por medio del test del Lien:
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F. L.
Ursidos

F.r.

F. L.
Hiena

F.r.

Total I :: I

F Ga Gbc Total

+95 +164 -3968 4227

O O -0.06 0.06

-1309 -2270 +54927 58506

-0.02 -0.03 +0.87 0.93

1403 2434 58895 62732

0.02 0.03 0.93 1

nos

El valor de Beta en el citado test es de 123.67, por lo que

las

variables.

estli indicando una fuerte dependencia elltre

La conclusi6n que Qe puede obtener es la ruptura en el

nivel -Gbc- del predominio del oso, que se veria sustituido

por la hiena de las cavernas.

Las implicaciones que puede tener este fen6meno son

bastante interesantes ya que la hiena podria haber utilizado

la cueva como cubil aportando restos de herbivoros, lo que

explicarfa en alguna medida la "relativa importancia" que

adquiere esta categorfa en el nivel 44 y en general en los

horizontes comprendidos entre el 39 y 44.

Recordemos que este fen6meno también parece darse en otros

como es el caso de la Cova delyacimientos pleistocénicos,

Gegant.

El análisis estructural de la cadena operativa litica -BP,

BNIG, BN2G-, a nivel diacr6nico de los horizontes demuestra

con un XZ global de 44.48 para 26que no es homogénea,

grados de libertad. Nos está indicando que existen

diferencias significativas en los horizontes y entre las

categorias que estudiamos, que se resumen en:
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, Llen

Horizonte Categor1a
F.r. F. c.

42 BJl2G - 0.18 19 %

42 BP + 0.10 29 %

38 BJl2G + 0.10 39 %

40 BJl1G + 0.07 47 %

37 BJl1G - 0.07 55 %

38 BP - 0.05 60 %

El cuadro adjunto muestra las

contradicciOn presentan del test del

categor1as
Lien y que

que mayor
contienen un

60% del total de la informaciOn de la tabla.

El Horizonte 42, con un predominio de BP y una ausencia de

BN2G, mAs si tenemos en cuenta que en él se adicionan dos

niveles teOricos. El 38 nos muestra una dinAmica inversa:

predominio de BN2G y ausencia de BP. En el 40 y el 37 son

las BN1G por el carActer positivo en el primero y negativo
en el segundo.

Como estamos trabajando con niveles teOricos cuyos
10 queefectivos en algunos de los casos son muy bajos y

intentaremos es explicar los diversos cambios que se

observan en la cadena 11tica, en base a lo que hasta el

momento hemos expuesto, hemos decidido agrupar los

horizontes 31, 32 Y 33 en el 31 y el 34, 35 Y 36 en el 34.

Dos han sido los motivos que nos han inclinado a ello,
además del ya senalado. Las unidades geolOgicas que hemos

mencionado B1, B2.1 Y B2.2 podr1amos haberlas utilizado para

agrupar los horizontes, pero si repasamos la bibliograf1a
veremos como los diversos autores,

acuerdo en la secuencia cultural,

si bien todos estAn de

difieren a la hora de

senalar e interpretar las unidades geo16gicas, que lo

conforman. Por otro lado, no se ha efectuado ningün anAlisis

en profundidad de la parte de la secuencia que analizamos.
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Básicamente son tres los autores que interpretan o definen

la secuencia bajo el punto de vista geo16gico,

podemos ver en la figura 251.
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Fig. 251.-

Por un lado, Just <1977, 1980),

la secuencia y establece

J.

análisis sedimento16gicos de

En lo referente al tramo que estamosgrandes conjuntos.

MT

..... ,

que lleva a cabo

analizando, comprendería el 1, 11, 111 Y parte del IV.

porcentaje de piedras y bloques,

Las diferencias entre elllos se basan en un mayor o menor

sin plantear ningun
fen6meno o hip6tesis que explique dicha dinámica.

El Dr. (1979), en base a los diarios del Dr.Estévez

Corominas y al estudio de la fauna, establece diez tramos en

Gc.

que nos corresponden el Eb,toda la secuencia,

Por último, el Dr. Soler (1987), sintetizando.todos los

F, Ga, Gb y

sentido, la

trabajos que hasta el momento se habían desarrollado en tal

resumidosecuencia que hemosestablece
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anteriormente, que b1isicamente, tiene 2 tramos: el A, que

corresponde al Post-glaciar,
Ple istoceno.

y el B, que corresponde al

Tal como hemos visto,
,

es dificil ponerse de acuerdo en una

nomenclatura con respecto a

estas oscilan en funci6n de

las unidades geo16gicas, ya que

uno u otro autor. Creemos que es

mucho m1is v1l.1ido seguir los criterios de los niveles

te6ricos, y de la evoluci6n de los mismos, cuando se haya de

adicionar alguno de ellos.

En segundo lugar, la din1imica que observamos entre

carnivoros e industria no responde a ningün cambio a nivel

geo16gico en la secuencia, por lo que hemos decidido primar
el registro arqueo16gico y lo hemos fijado en los horizontes

33 Y 36 que con una fuerte frecuencia de carnivoros,

la dinámica general.
rompen

Por lo tanto, el análisis de los niveles queda establecido

de la siguiente forma:

Horizonte BN1G BP BN2G Total

30 3 33 32 68

31-33 6 80 47 133

34-36 4 52 46 102

37 1 79 57 137

38 4 96 92 192

39 12 245 163 420

40 33 350 248 631

42 18 270 121 409

43 10 135 89 234

44 3 92 56 151

Total 94 1432 951 2477
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Volveremos a contrastar la dinámica de la cadena 11tica, al

igual que hicimos sin adicionar los niveles, obteniendo los

siguientes resultados en las frecuencias condicionales del

test de Lien ordenadas de forma decreciente:

Lien
Horizonte Categor1a

F. r. F. c.

42 BN2G - 0.22 22 %

42 BP + 0.12 35 %

38 BN2G + 0.12 47 %

40 BN1G + 0.09 56 %

37 BN1G - 0.09 65 %

38 BP - 0.05 71 %

El X2 global con que trabajamos es de 37.23 con

libertad, por 10 que hemos de aceptar la

alternativa. Mediante un Lien podemos ver donde se

las distorsiones más evidentes de la tabla, y

18° de

hipótesis
localizan

tal como

podemos
misma

comprobar
dinámica tras

en los resultados anteriores, sigue la

sihaber agrupado algunos horizontes,

bien cabe remarcar que la información que contienen las

categor1as expuestas es mucho mayor y representa el 71% del

total de la información de la tabla.

553

!



H-30

H-31

H-34

H-37

H-38

H-39

H-40

H-42

H-43

H-44

X.3.1.- BASES POSITIVAS (BP).

Se han documentado 1431 BP. que suponen un 58% del registro
lítico que analizamos. Su estudio lo desarrollaremos

conjuntamente en los apartados que así nos lo permitan.
mientras que la estructura técnica de cada nivel puede verse

en los gráficos postfactoriales del Anexo 5.

Constantemente hablaremos de horizonte o nivel te6rico 31.
refiriéndonos al 31. 32 Y 33. así como del horizonte 34.
refiriéndonos al 34. 35 Y 36.

X.3.1.a.- MATERIA PRIMA.

La distribuci6n de los diversos tipos de materia prima a lo

largo de los horizontes es la siguiente:

cuarzo silex cornea. cuarci. p6rfido otros total

14 7 4 3 3 2 33

34 7 8 19 11 1 80

14 2 8 12 11 5 52

34 3 12 16 8 6 79

32 5 5 33 17 3 95

78 12 33 70 34 18 245

123 15 40 92 61 19 350

97 5 35 85 35 13 270

48 6 23 36 15 7 135

29 6 20 31 4 2 92

� Lc__u_a_r_z_o__L-_s_i_l_e_x__L-c_o_r_n_e_a__.�c_u_a_r_c_i__.�p_6_r_f_i_d__o�_0_t_r_o__s�__t_o_t__a_l�
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A nivel general presenta la siguiente secuencia

cuarzo cuarci. pOrfido cornea. indet. silex

X2

503 397 199 188 76 68

0.35 0.28 0.14 0.13 0.05 0.04

9.106 41.54 0.181 26.17 0.234

0.08 0.17 0.011 0.135 0.013

F.a.

F. r.

cuarzo // cuarcita /// pOrfido corneana /// indet. silex

Domina el cuarzo, que representa el 35% del total, seguido
de la cuarcita, con un 28% y separado de ésta mediante una

ruptura muy significativa. Un tercer segmento es el formado

por los pOrfidos y corneanas, que no presentan diferencias

entre ellos a nivel de efectivos.

Las categorfas de indeterminados y silex, sin apenas

significaci6n, se sitúan al final de la secuencia.

El aná.lisis estadfstico de la tabla nos indica, con

valor Beta de 5.40, que hemos de aceptar la hipOtesis
dependencia entre las variables y, por tanto, admitir

hipOtesis de que no son utilizadas de igual modo

un

d'e

la

las

materias primas en los diferentes horizontes.

El cuarzo, que es la materia prima dominante, se reparte de

forma homogénea en todos ellos, al igual que ocurre con la

cuarcita. Las distorsiones que cabe sefialar aparecen en el

silex, en el p6rfido y corneana,que se concretan en:
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Lien
Horizonte Material Caracter

F.r. F.c.

30 silex positiva 0.23 0.23

44 pórfido negativo 0.07 0.31

44 corneana positiva 0.06 0.37

Destaca el carácter positivo del silex en el horizonte 30,

ya que aparta un 23% de la información total. Recordemos que

este nivel se atribuye a un momento de transición al

Paleolftico Superior,

prima dominante.

en el cual el s1lex es la materia

En el 44, el signa positiva que toma la corneana y la

ausencia de pórfido san otras de las contradicciones que

podemos extraer del análisis de la tabla.

Can respecta a las fuentes de aprovisionamiento de las

materias primas, han sida estudiadas para las niveles

Solutrenses (Maroto et alii, 1985), concluyendo que un radia

máxima de 3,5 Km. serfa el desplazamiento máxima que deber1a

efectuarse para obtener toda la gama de rocas que hemos

ci tado, localizándose su origen en las lechos de las rfos

Fluvia y Ser.

Si bien es el silex la única materia prima de la que se

desconoce can certeza su origen,

de mayar radia para su obtención.

se seffalan desplazamientos

En el segmenta de secuencia que analizamos, dicha materia

prima carece de significación, a excepción, coma ya hemos

vista, del horizonte 30.
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X.3.1.b. ESTRUCTURA TIPOKETRICA.

Los parámetros descriptivos de los 10 niveles te6ricos

analizados podemos verlos en la tabla adjunta,
visualmente en la fig.

y más

Anchura y Espesor,

252, que nos muestran la dinámica de

las variables Longitud, expresados en

mm., a lo largo de la secuencia.

Horizonte Longitud Anchura Espesor

30 29.18 26.64 8.24

31 33.27 28.43 9.38

34 34.25 30.82 10.57

37 30.68 28.22 8.46

38 34.15 29.30 9.47

39 34.33 30.16 8.96

40 35.27 31. 50 9.11

42 35.73 32.96 9.40

43 35.75 32.87 9.99

44 35.77 32.34 9.40

5
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Destacamos la regularidad que presentan los parámetros

estad1sticos as1 como la disminuci6n general del tamafio de

las variables en el nivel 30, y la inflexi6n que se observa

en el horizonte 37. A nivel general se puede ver una pérdida
m1nima de volúmen desde el 44 al 38.

A excepci6n de las rupturas comentadas, el conjunto de

horizontes presenta una misma dinámica en las tres variables

que analizamos.

A nivel volumétrico podemos resumir los resultados en

Tendencia a la :

Horizonte
Cuadratura I Conjunci6n

30 vector longitud vectores anchura y espesor

31 vector anchura vectores longitud y espesor

34 vector espesor vectores longitud y anchura

37 vector espesor vectores longitud y anchura

38 vector espesor vectores longitud y anchura

39 vector espesor vectores longitud y anchura

40 vector anchura vectores longitud y espesor

42 vector anchura vectores longitud y espesor

43 vector espesor vectores longitud y anchura

44 vector espesor vectores longitud y anchura

La variabilidad del vector longitud en el horizonte 30 nos

está rompiendo la dinámica que se documenta en toda la

secuencia,

Superior.

introduciéndonos en la transici6n al Paleo11tico

En la secuencia del Pa1eo11tico Medio son los vectores

anchura y espesor los que nos caracterizan el vol�men, en

base a su variabilidad, manteniéndose estable la longitud en

todo el segmento.

558

,



Por ello nos planteamos como hip6tesis de trabajo que la

talla centr1peta y la h1brida son los dos modelos de

explotaci6n que van a dominar.

Con respecto a los 1ndices geométricos de espesor, éstos se

reparten de la siguiente forma:

Horizonte Plano Espeso Carenado

30 29 1 3

31 67 11 2

34 46 3 3

37 65 9 5

38 77 13 6

39 222 15 8

40 315 27 8

42 241 19 10

43 111 14 10

44 84 8 -

Total 1257 120 55 1432

F. r. 0.88 0.08 0.04 1

Un 88% son sobre soporte plano, siendo esta categor1a la

que domina y jerarquiza la secuencia. Las categor1as espeso

y carenado, con un 8% y un 4% respectivamente, apenas poseen

significaci6n.

La tabla del 1ndice geométrico de espesor no es tratable

estad1sticamente, ya que el valor Beta del Lien nos est§

indicando una independencia entre las variables, es decir,
los tres m6dulos creados -plano, espeso y carenado- se

reparten
te6ricos.

de forma homogénea en los distintos niveles
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X.3.1.c. ESTRUCTURA TECNICA: PLATAFORMA DE PERCUSION

CORTICALIDAD de la superficie:

La presencia de cortex en la plataforma de percusi6n se

reparte en los niveles con los siguientes efectivos:

Horizonte ¡NO Cortical¡ Cortical Total

30 31 2 33

31 63 17 80

34 51 1 52

37 72 7 79

38 81 14 95

39 219 26 245

40 302 48 350

42 223 47 270

43 116 19 135

44 79 13 92

Total 1237 194 1431

F. r. 0.86 0.14 1

A nivel general se caracteriza por la dominancia de la

categoría NO CORTICAL (86%) frente a la CORTICAL, con un

14%, porcentaje que, como veremos posteriormente en el

anAlisis de caras dorsales y aristas, se encuentra dentro

de los mArgenes que hemos establecido para hablar de

"descortezado in situ" de las materias primas.
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Al analizar estad1sticamente la tabla nos encontramos con

un valor Beta de 3.17, por lo que aceptamos la dependencia
entre las variables. La mayor contradicci6n la presenta la

categor1a CORTICAL en los siguientes niveles:

Lien
Horizonte Categor1a Caracter

F.r. F. c.

34 CORTICAL negativo 0.28 0.28

31 CORTICAL positivo 0.19 0.47

42 CORTICAL positivo 0.16 0.63

Es el nivel 34 el que tiene un fuerte carácter negativo en

esta categor1a,
presencia del

mientras que

mismo la

en los horizontes 31 y 42 es la

que los caracteriza. La

interpretación se debe efectuar poniéndolo en relación con

las otras

horizontes

variables, si bien podemos decir que en

el lugar

los

de31 Y 42 hay un debastamiento en

ocupaci6n, mientras que en el 34 dicho proceso no es tan

acusado, aportando las bases o n6dulos con un cierto grado
de elaboración, pero esta hip6tesis deberá contrastarse

posteriormente con el análisis del resto de variables.

SUPERFICIE de talla:

Se han documentado dos categor1as: PLATAFORMA (PLA) Y

LINEAL (LIN), Y su distribución a lo largo de los horizontes

es la siguiente:

561



Horizonte I Plataforma I Lineal

30 31 2

31 78 2

34 51 1

37 77 2

38 93 2

39 239 6

40 345 5

42 262 7

43 133 2

44 88 4

Total 1397

F.r. 0.98 0.02

Dominan hegemónicamente las PLATAFORMAS, que a nivel global

presentan el 98%, mientras que la categoría LINEAL, sin

significación, representa el 2%.

El valor Beta del Lien (-1.14) nos est& indicando una

independencia entre las variables, por lo que aceptamos la

hipótesis de homogeneidad, no existiendo diferencias a lo

largo de la secuencia con respecto a esta variable.

TRANSFORMACION de la plataforma de percusión:

Nos informa de la complejidad de la cadena operativa, y

presenta la siguiente distribución por niveles:
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H-30

H-31

H-34

H-37

H-38

H-39

H-40

H-42

H-43

H-44

H-30

H-31

H-34

H-37

H-38

H-39

H-40

H-42

H-43

H-44

lITo face. Un1face. B1face. Mult1fa. Total

2 20 6 5 33

16 50 8 6 80

1 36 11 4 52

7 49 12 11 79

13 53 13 16 95

26 137 56 26 245

48 176 77 49 350

47 130 51 42 270

19 76 29 11 135

14 61 10 7 92

193 788 273 177 1431

TABLA DEL LIEN

No face. Un1face. Biface. Mult1fa. Total

- 94 + 13 - 1 + 14 123

+ 176 + 56 - 241 - 107 581

- 360 + 132 + 8 - 64 565

- 88 + 49 - 44 + 11 191

+ O + 1 - 101 + 107 209

- 105 + 2 + 128 - 43 278

+ 1 - 102 + 109 + 53 265

+ 215 - 164 - O + 155 534

+ 2 + 3 + 29 - 136 169

+ 14 + 147 - 227 - 118 507

ITot. I �1 1_0_5_6 � 6_6_8__� 8_8_9__� 8_0_8 � 3_4_2__1 __�
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El valor Beta del Lien es igual a 4.22, por lo que

aceptamos la hip6tesis de dependencia. Buscaremos los

niveles en los que se concretan las contradicciones, que

siempre son los de mayor frecuencia absoluta, y tal como

vemos en la tabla del Lien corresponden a los horizontes 31,

34, 42 Y 44 (fig. 253)

NF UF BF l1F NF UF BF I1F NF UF BF l1F NF UF BF 11F

Fig. 253.-

En el nivel 31 (H-31) vemos como la transformaci6n es

m1nima, caracterizándose por el signo positivo que toman NO

FACETADOS (NF) Y UNIFACETADOS (UF) y el carácter negativo
del resto de las categorías.

Las características más destacables del horizonte 34 son el

caracter positivo del segmento intermedio formado

básicamente por la categoría UNIFACETADO (UF) y el signo

negativo de los extremos, NO FACETADO (NF) Y MULTIFACETADO

(MF) .

El horizonte 42 (H-42) muestra una dinámica inversa a la

explicada en el nivel 34, dándose una fuerte transformaci6n

MULTIFACETADO (MF) Y NO FACETADO (NF).
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Si recordamos que en este horizonte hay una fuerte

presencia de plataformas corticales, veremos como se dan

todos los pasos de una cadena operativa compleja: aportaci6n
de bases naturales y eliminaci6n del cortex en el lugar de

ocupaci6n, as1 como plataformas de talla muy elaboradas.

El nivel 44 (H-44) sigue la misma din&mica que el 31, con

un carácter positivo del primer segmento, básicamente

UN 1 FACETADO (UF) y negativo en el segundo con BIFACETADO

(BF) y MULTIFACETADO (MF).

La dominancia de uno u otro segmento de la secuencia nos

permite establecer niveles de operatividad de las cadenas

11ticas:

A.- Cadena

categor1as

operativa homogénea: Se reconocen todas

de la variable transformaci6n, pero el peso

las

de

las mismas carece de significaci6n en el contexto que se

documenta. Tal es el caso de los niveles te6ricos 30, 37, 38

Y 43 en el conjunto que analizamos.

B.- Cadena operativa
(UF) Y

simple: Dominan

BIFACETADO (BF),

las categor1as
careciendo deUNIFACETADO

significaci6n el resto. Los niveles te6ricos 31, 34, 39 Y 44

se asimilan a esta cadena.

C.- Cadena operativa compleja: Es la significaci6n de la

transformaci6n MULTIFACETADO (MF) la que nos la indica,

documentándose el resto de categor1as en uno u otro grado.
Atribuimos esta cadena a los niveles te6ricos 40 y 42.

Una forma sencilla de contrastar la operatividad de las

cadenas 1fticas que planteamos es efectuar un AFC, que nos

clasificará los horizontes en base a las categor1as. Las que

carezcan de significado en los factores

la cadena homogénea, el resto son

1 Y 2 se asimilan a

atrafdos ,por las

categor1as y clasificados en funciOn de su peso real (anexo

5).
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Los factores 1 y 2, con una inercia de 84.19%, son

suficientes para clasificarnos los niveles en conjuntos

(fig. 254), llegando a las siguientes conclusiones, que son

complementarias con los análisis que hemos desarrollado

anteriormente.

31

NF

.42

F145,5%

MF
J9

34

BF

Fig. 254.-

Los niveles 30, 37, 38 Y 43 se asimilan a cadenas

operativas homogéneas ya que apenas poseen significación en

estos factores, y han sido anulados para comprobar sus datos

(ver Anexo 5), mientras que 31 y 44 se sienten atraidos por

las categorfas NO FACETADO (NF) Y UNIFACETADO (UF). Los

niveles 34 y 39 se asocian con las categorfas UNIFACETADO

(UF) y BIFACETADO (BF), mientras que 40 y 42 lo hacen con la

cadena operativa compleja.
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DELINEACION superficie de talla.

La variable delineaciOn centra sus contradicciones en la

forma SINUOSA (SIN) (ver Anexo 5), que por otro lado

corresponde a la de menor significaciOn. No la analizaremos

de forma individualizada, sino en conjunto para ver como se

relaciona con el resto de variables que hemos estudiado.

CORTICALIDAD, CARA DORSAL Y ARISTAS

Si construimos la tabla (ver Anexo 5) de distribuciOn de

las categor1as: NO CORTICAL (1), CORTICAL (2), NO CORTICAL

dominante-CORTICAL (3) y CORTICAL dominante-NO CORTICAL (4),

veremos como ésta no puede ser explotada a nivel estadistico

ya que el valor Beta del Lien 0.21 nos indica que se trata

de variables independientes, es decir, que a lo largo de los

niveles los efectivos observados se distribuyen de igual
modo y las diferencias que vemos son atribuidas al azar.

Exactamente lo mismo nos ocurre con la variable Presencia-

Ausencia

igual a

de Aristas (ver anexo 5), que con un valor

2.22, nos lleva a la homogeneidad de los

Beta

datos.

A nivel global, las categor1as se reparten segUn la

siguiente secuencia:

Cara Dorsal

F.a.

F.r.

1

1070

0.74

3

239

0.17

4

75

0.05

2

47

0.03

Tot.

1431

El carActer que domina en las caras dorsales es el NO

CORTICAL -1-, con un peso de 74%, le sigue el NO CORTICAL

dominante-CORTICAL con un 17%. El resto de categor1as
carecen de significaciOn.

La presencia o ausencia de aristas con unos efectivos de

95% con aristas y 5% sin aristas sigue,
misma dinAmica que las caras dorsales.

a nivel global, una

567



En base a los resultados expuestos podemos inferir que los

procesos de debastado de materias primas, es decir la

eliminación de cortex, se llevan a cabo en el lugar de

ocupación
restos de

y que presenta una relación entre cara dorsal con

cortex o totalmente cortical que oscila entre un

m1nimo de un 5% y un máximo de un 20% en referencia con la

cadena operativa 11tica de las bases positivas.

No eliminaremos la variable cara dorsal del estudio

multivariante, a pesar de repetirse homogéneamente en los

niveles, ya que su asociación con otras variables puede ser

significativa en otras estructuras de la cadena.

SECCIONES TRANSVERSALES (ST) y SECCIONES SAGITALES (SS):

A nivel global se distribuyen las secciones transversales

en las siguientes categor1as:

2 3 4 5 1 6

F.r.

562 502 121 98 97 51

0.39 0.35 0.08 0.07 0.07 0.04

2.69 148.91 1.30 0.003 7.53

0.043 0.323 0.03 0.001 0.073

F.a.

2 3 /// 4 5 1 // 6

Dominan las secciones transversales 2 y 3, que forman una

ruptura altamente significativa con las ST-4-, ST-5- y ST-

1-. Las ST-6- o corticales se localizan en ültimo lugar en

la secuencia y carecen de significación.

Por horizontes presentan los siguientes efectivos:
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H-30

H-31

H-34

H-37

H-38

H-39

H-40

H-42

H-43

H-44

1 2 6 I totall3 4 5

2 13 10 4 4 O 33

4 31 29 7 8 1 80

2 26 17 3 3 1 52

5 25 37 2 3 7 79

5 40 30 12 7 1 95

25 92 84 24 11 9 245

19 144 115 29 36 7 350

14 101 113 18 12 12 270

15 54 41 14 6 5 135

6 36 26 8 8 8 92

ITot·.11L__9_7__L-5_6_2__�_5_0_2�__1_2_1� 9_8� 5_1�IL1_4_3_1�
El valor Beta del Lien es igual a 3.6, lo cual nos indica

que existen diferencias significativas entre los horizontes

y, por tanto, que las categorfas no se distribuyen de forma

homogénea.

Las contradicciones más importantes se sitüan en las

categor1as siguientes:

Lien
Horizonte Categorfa Caracter

F.r. F. c.

44 ST-6 positivo 0.10 0.10

37 ST-6 positivo 0.09 0.19

40 ST-5 positivo 0.08 0.27

39 ST-1 positivo 0.06 0.34

43 ST-1 positivo 0.05 0.39

42 ST-3 positivo 0.05 0.44

37 ST-4 negativo 0.05 0.49
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A nivel global, las secciones sagitales presentan la

siguiente secuencia:

2 3 1 5 6 4

F.a.

F.r.

611 5'72 104 '79 4'7 18

0.43 0.40 0.0'7 0.05 0.03 0.01

1. 09 212.09 1. 82 4.25 6.62

0.028 0.385 0.036 0.055 0.068

2 3 /// 1 5 6/ // 4

Jerarquizan la secuencia los mOdulas 2 y 3, que forman el

primer segmento, separados por una ruptura altamente

significativa de los m6dulos 1 y 5, que configuran el

segundo segmento.

A nivel de horizontes, se distribuyen del siguiente modo:

H-30

H-31

H-34

H-3'7

H-38

H-39

H-40

H-42

H-43

H-44

1 2 3 4 5

4 13 15 1 O O 33

9 26 42 O 3 O 80

5 20 25 O 1 1 52

'7 32 24 2 11 3 '79

5 3'7 4'7 2 3 1 95

19 119 '73 4 21 9 245

28 144 160 2 9 '7 350

15 128 90 5 20 12 2'70

8 58 58 1 6 4 135

4 34 38 1 5 10 92

ITot. I �1_1_0_4__�6__1_1�__5_'7_2_. 1_8� '7_9� 4_'7__1�1_4_3_1�
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El valor Beta del Lien (7.02) nos indica que existen

diferencias significativas entre las categorías. Dichas

contradicciones se localizan en:

Lien
Horizonte Categor1a Caracter

F.r. F.c.

44 88-6 positivo 0.17 0.17

37 88-5 positivo 0.11 0.28

39 88-3 negativo 0.07 0.35

40 88-5 negativo 0.06 0.41

39 88-5 positivo 0.04 0.46

31 88-3 positivo 0.03 0.49

CARA VENTRAL: Bulbo y delineaci6n.

En la cara ventral son los bulbos marcados con un peso del

66% la categoría dominante, mientras que los difusos poseen
un 39% de significaci6n.

El análisis estadístico de la tabla creada (ver anexo 5)

nos da una dependencia entre las categorías analizadas,
cuyas contradicciones se resumen en:

Lien

Horizonte Categoría Caracter
F. r. F.c.

37 Difuso positivo 0.29 0.29

37 Marcado negativo 0.15 0.45

31 Difuso negativo 0.15 0.60

40 Difuso negativo 0.11 0.71

42 Difuso positivo 0.08 0.79

31 Marcado positivo 0.08 0.87
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Por otro lado, en la delineación de la cara ventral (anexo

5), vemos como dominan generalmente, las formas cóncavas en

un 37%, seguido de convexas con un 28%, sinuosas (22%) y

rectas, con un 11%.

Las distorsiones más importantes obtenidas con el test del

Lien son:

Lien
Horizonte Categor1a Caracter

F. r. F. c.

34 Sinuosa positivo 0.28 0.28

37 Recta positivo 0.15 0.43

31 Cóncava negativo 0.08 0.51

34 Recta negativo 0.07 0.58

34 Cóncava negativo 0.07 0.65

El análisis multivariante de los diferentes niveles

teóricos, y a nivel global entre las variales, 10

delimitaremos con los resultados obtenidos hasta el momento

y, en concreto, relacionaremos las siguientes variables:

transformación plataforma percusión, sección transversal,

sección sagital y los grupos volumétricos (anexo 5).

La transformación NO FACETADA (NF) se presenta como una

categor1a con peso en los horizontes 31, 37, 38, 39, 40, 42,

43 Y 44, Y sin significación en el 30 y 34. Se relaciona de

la siguiente forma (fig.255):
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30

31

37

s r z

GR1

38

ss z

39 GR4

� I \

K40 / \
ss 1

sr 4 sr 1

/ \
47

� / \
GR1

sr 1

�
sr 4

44 �
�

sr 4

Fig. 255.- TransformaciOn No Facetada (NF)
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Grupo
ATRACCIONES

Horizonte
Secci6n transversal Secci6n sagital

30

31 1 ST - 2

34

37 1 SS 2

38 1 SS - 2

39 4 ST - 6

40 1 Y 3 ST-3, ST-4, ST-6 SS-l, SS-6

42 1 ST - 3

43 1 Y 4 ST - 4, ST 6 SS 6

44 ST - 4

Este carácter está ligado en uno u otro grado a la
CORTICALIDAD de la plataforma y a las caras dorsales, que
analizamos anteriormente, y en donde vimos el carácter

negativo para la plataforma CORTICAL en el nivel 34,
posee ninguna atracci6n.

que no

Ante la hip6tesis de descortezado en el propio lugar de

ocupaci6n, aportaci6n de bases y transformaci6n "in situ",
planteamos que dicho proceso se da en los niveles 37 al 44,
as1 como en el 31 y no se puede hablar de ello en los
niveles 30 y 34.

En cuanto al carácter volumétrico, vemos como éste proceso
se asocia al grupo -1- longitud, anchura y espesor mayor
que la media del conjunto que analizamos, con una única

excepci6n en el nivel 34.

A nivel de secciones sagitales y transversales observamos
los siguientes modelos en base a la atracci6n de las

categor1as:
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Las secciones transversales -4-, es decir, con arista

central y oblicuidad abrupta en uno de los planos
periféricos, es la norma en los niveles que van del 39 al

44. Mientras que en los horizontes 40 y 42, recordemos que
ambos con una operatividad compleja, se asocian a los

anteriormente citados, as1 como las secciones transversales
-3-, es decir con dos aristas en ambos planos periféricos,
que dan una forma trapezoidal.

Con respecto a las secciones sagitales, el segmento
formado por los horizontes 37 y 38, ambos asimilados a una

operatividad homogénea, tiene el rasgo comün de las SS-2

dos planos enfrentados con oblicuidad simple. Mientras que
el nivel 40, con operatividad compleja, se asimila a

secciones sagitales -1- : plano abrupto distalmente.

La transformaci6n UNIFACETADO (UF) se asimila por las

siguientes atracciones (fig.256):

ATRACCIONES
Horizonte Grupo

Secci6n transversal I Sección sagital

30

31 2 ST - 5

34 2

37

38 2 ST - 2

39 2 ST - 2

40 2 Y 3 ST - 2, ST - 1 SS - 2

42 2 ST - 5 SS - 3

43 2 ST - 3 SS-2, SS-3

44 ST - 2
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38
�

S T 2

39 GR2
�

S12

I

40 GR3 � �
ST2 ST 1

SS 2

�
42

ST S

I \
ss J

43

/ �
�

S13

,

..4 ss J
S T 2

30

31

34

37

�
�

ST S

Fig. 256.- Transformación UNIFACETADA

(UF)
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La mayor parte se asimilan al grupo -2-. es decir aquellas
bases positivas en cuya longitud. anchura y espesor son

menores que la media. En las secciones transversales. a

excepci6n del nivel 43, son las que vienen determinadas por

una arista central o desviada ST-2 o ST-l. as! como las que

no presentan ninguna ruptura ST-5.

Por otro lado, las secciones sagitales se aglomeran en dos

m6dulos, el SS-2 y el SS-3.

Si tenemos en cuenta la operatividad de la cadena, vemos

como se asimila el modelo simple, niveles 38 Y 44, con

secciones transversales -2- única y exlusivamente.

En la compleja, horizontes 40 Y 42, se diversifican las

tansversales y a su vez aparecen las secciones sagitales
SS-2- y SS-3- como elemento significativo. El nivel te6rico

43, con talla homogénea, presenta una atracción entre

sagitales y transversales, tal como podemos ver en la fig.
256.

La transformación BIFACETADA (BF) presenta las siguientes
atracciones:
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ATRACCIONES
Horizonte Grupo

SeooiOn transversal I SeooiOn sagital

30 SS - 3

31 ST - 3 SS - 2

34 3 SS - 3

37 ST - 3

38 3 SS - 3

39 ST - 1

40 2 ST - 3 SS - 3

42 2 Y 4 ST - 2 SS - 2

43 ST - 5 SS - 3

44 ST - 3

A nivel de grupos hay una osoilaoiOn entre el 3 y el 2, la

oual indioa que partioipa de ambos oaraoteres volumétrioos.

Su ausenoia de signifioado en bastantes niveles teOrioos nos

est� indioando una variabilidad amplia. A nivel de seooiones

sagitales son id&ntioas

transformaoiOn UN 1 FACETADO,

que las enoontradas en

SS-2 y SS-3, si bien ahora,

la

oomo

podemos oomprobar en la fig. 257, estAn representados en la

pr�otioa totalidad de los horizontes.

Las seo iones transversales de los horizontes 31 al 37

empiezan a oaraoterizarse por los módulos oon dos aristas en

su oara dorsal ST-3- (trapezoidal). Por oontra, en los

horizontes 39 al 44 apareoe una mayor diversifioaoión en

esta oategor1a.
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30

/ \
31

/ \
ss 3

Sr¡

34 GR3

SS 2

/ \
37

/ \
sr¡

38 GR 3

ss 3

39 �
ST 1

/ \
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/ \
ST 3

� SS 3

42 GR 2
GR4 srz
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ST 5

/ \ SS 2

44

�/
S13

SS 3

Fig. 257.- Transformación BIFACETADA

(BF)
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La transformaci6n MULTIFACETADA (XP) se caracteriza por las

atraciones que exponemos:

ATRACCIONES
Horizonte Grupo

Secci6n transversal I Secci6n sagital

30 SS - 2

31

34

37

38 3 SS - 3

39 3 ST - 3, ST - 4

40 4 SS - 3

42 3 ST - 3 SS - 3

43

44 3 ST - 5 SS - 3

Se asimila

significaci6n

a los grupos volumétricos

en el segmento del 39 al

-3- Y -4- Y con

44. Las secciones

sagitales están homogeneizadas en SS-3. Las secciones

transversales oscilan entre las formas con dos aristas,

niveles 39 y 42, as1 como con continuidad en la cara dorsal,

nivel 44. (fig. 258).
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/ \ I
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I
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34

37
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SS 2

ST S

F1g. 258.- Transformación MULTIFACETADA

(MF)
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X.3.2. BASES NEGATIVAS DE SEGUNDA GENERACION.

Se han documentado un total de 951 BN2G, que representan el

38% del registro 11tico.

Como ya vimos al inicio de este apartado, son los niveles

teOricos 42, con un carácter negativo, y 38 con un signo
positivo, los que presentan las contradicciones más

destacadas en cuanto a la categor1a que analizamos.

El análisis en este apartado lo efectuaremos horizonte por

horizonte, a fin de caracterizar en cada uno de ellos esta

parte de la cadena operativa.

A nivel de soporte
(BP) y base positiva

hemos diferenciado entre base positiva
fracturada (BPF). Por niveles teOricos

presentan los siguientes efectivos:

NIVELES TEORICOS

30 44 Tot.

=:
EJ

13 10 11 18 33 72 103 42 15 16 333

19 37 35 39 59 91 145 79 74 40 618

La aplicaci6n de la técnica del retoque, a nivel global, es

preferentemente sobre las bases positivas fracturadas o

fragmentos (64%), mientras que únicamente un 35% es sobre

base positiva. A lo largo de todos los horizontes no existe

ya que un X2 global de 31.72 para 9

no nos permite aceptar la hip6tesis de

la misma dinámica,

grados de libertad,

homogeneidad.

A fin de caracterizar las diferencias aplicamos el test del

Lien, que nos da los siguientes resultados:
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Lien
Horizonte Categor1a Caracter

F.r. F.c.

43 BP negativo 0.26 0.26

43 BPF positivo 0.14 0.41

39 BP positivo 0.12 0.53

40 BP positivo 0.09 0.62

31 BP negativo 0.08 0.70

39 BPF negativo 0.06 0.77

40 BPF negativo 0.05 0.82

De todo ello podemos deducir que se retocan una proporci6n
estable tanto de bases positivas o lascas como de fragmentos
(BPF) en los niveles 30, 34, 37, 38, 42 Y 44.

Esta dinámica queda rota en los niveles te6ricos 43 y 31,
donde se observa una fuerte ausencia de objetos retocados

sobre base positiva. En el 39 y 40 ocurre justamente 10

contrario, retocándose preferentemente bases positivas.

A nivel de materia prima las BN2G presentan la siguiente
distribuci6n (Anexo 5).

Cuarzo Cuarci. Silex P6rfido Cornea. Indet.

F.r.

633 147 64 59 24 23

0.66 0.15 0.07 0.06 0.02 0.02

256.66 18.36 0.109 7.71 0.011

0.52 0.139 0.01 0.09 0.003

F.a.

Cuarzo /// Cuarcita /// Silex P6rfido // Corneana Indet.
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El cuarzo es la materia prima que más se utiliza en la

fabricación de BN2G, que por otro lado hemos de recordar que
es el más utilizado por estas comunidades, en el segmento de

secuencia que analizamos.

Le sigue la cuarcita, que con un porcentaje de un 15% estA

delimitada por ambas rupturas altamente significativas. El
s11ex y el pórfido en igual proporción forman el tercer

segmento de la secuencia. Sin significación se documentan la
corneana y otros que ocupan el último lugar.

Para ver si se mantiene constante la transformación
mediante el retoque de las materias primas a lo largo de la

secuencia, construiremos una nueva tabla en la que agrupamos
el pórfido en la categor1a de Indeterminados.

Con un valor Beta del Lien de 5.66 aceptamos la hipótesis
de dependencia, por lo que existen diferencias entre los
horizontes a nivel de materia prima en la fabricación de
bases negativas de segunda generación, que resumimos en :

Lien
Horizonte Categor1a Caracter

F.r. F. c.

31 Silex positivo 0.10 0.10

42 Otros positivo 0.09 0.19

34 Pórfido positivo 0.09 0.28

43 Silex negati,vo 0.08 0.36

30 Cuarcita positivo 0.08 0.44

44 Pórfido negativo 0.05 0.49
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El cuarzo se mantiene estable en todos los horizontes y las

diferencias se centran en las categor1as con menor

representaci6n: s1lex, p6rfido, cuarcita y otros.

El silex como materia

instrumentos de forma

prima es utilizado

significativa en

para fabricar

el nivel 31,

mientras que en el 43 su ausencia es la caracter1stica más

destacable.

En el p6rfido observamos una dinámica semejante a la

anterior, siendo significativa su utilizaci6n para fabricar

BN2G en el nivel 34 y negativa en el 44.

La cuarcita, segunda materia prima más utilizada,

significado positivo únicamente en el nivel 30.

toma un

El resto de niveles (37, 38, 39 Y 40) presenta la misma

dinámica con respecto a la selecci6n de materias primas para

fabricar bases negativas de segunda generaci6n (BN2G).

X.3.2.a. ESTRUCTURA TECNICA BASES NEGATIVAS DE SEGUNDA

GENERACION (BN2G). NIVEL TEORICO 30.

Presenta 32 BN2G, una de las cuales es doble, asociándose

un abrupto denticulado

47% del registro l1tico

con abrupto raedera. Representan el

analizado en este nivel.

La estructura técnica a nivel global es la siguiente:

DELINEACION:

d m c Total

H-30 17 4 15 36

F.r. 0.47 0.11 0.41

MODO:

S A Total

H-30 21 15 36

F.r. 0.58 0.41
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COMPLEMENTO MODO:

n e Total

H-30 34 2 36

F.r. 0.94 0.05

AMPLITUD:

m p Total

H-30 18 18 36

F.r. 0.50 0.50

DIRECCION:

d i b a Total

H-30 28 5 2 1 36

F.r. 0.78 0.13 0.05 0.02

FORMA:

cc cx rt sin Total

H-30 5 25 4 2 36

F.r. 0.13 0.69 0.11 0.05

LOCALIZACION:

p m d

2

t

20

0.55

Total

36H-30

F.r.

5

0.13

9

0.25 0.05

Los modos simple (S) y abrupto (A) son las dos categor1as

que caracterizan las BN2G, la delineaci6n es denticulada (d)

en un 47% y continua (c) en un 41%. En el complemento del

modo domina el normal (n) con un 94%.

La amplitud es equitativa entre marginal (m) y profundo

(p). Con respecto a la direcci6n es la categor1a directo (d)

la que, con un 78%, domina la secuencia.

Las formas convexas (cx) y la 10calizaci6n a lo largo de

todo el borde son las categor1as dominantes en los otros

caaracteres.
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A nivel de grupos presenta la siguiente distribución:

H-30

F.r.

Xl

Denticulados Abruptos Raederas Total

13 13 7 33

0.39 0.39 0.21 0.99

1. 291

0.198

Denticulados = Abruptos Raederas

Denticulados y abruptos son los grupos tipológicos
dominantes con igual representación a nivel de frecuencias,

.

las raederas con un 21% ocupan el último lugar de la

secuencia.

Los denticulados presentan los tipos primarios de

denticulado raedera (D3), que con 11 elementos encabeza la

secuencia, y muesca (Dl), con dos elementos.

Los abruptos presentan los siguientes tipos primarios:

A2 Al1 A13 A15 Total

6 3 3 1 13

0.46 0.23 0.23 0.07 0.99

P=0.288 P=0.649 P=0.383

P=0.272 P=0.591 P=0.285

H-30

F.r.

Xl

A2 All A13 A15

Sin ninguna ruptura entre los diferentes tipos son los

abruptos cont1nuos (A2) los que dominan, correspo�diéndoles
un 46%.
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El grupo de las raederas presenta proporcionalmente los

tipos lateral (Rl), con 4 elementos, y transversal (R2), con

tres elementos.

Hemos analizado la estructura técnica de cada una de las

clases de forma individualizada sin observar ninguna
diferencia significativa entre éstas y la estructura técnica

general, que hemos analizado anteriormente.

X.3.2.b. ESTRUCTURA TECNICA: BASES NEGATIVAS DE SEGUNDA

GENERACION (BN2G). NIVEL TEORICO 31.

Recordemos que hemos denominado 31 a la suma de los niveles

teOricos 31, 32 Y 33, ya que la insuficiencia de efectivos

asi lo requeria. Con un total de 47 elementos, representan
un 35% de transformaciOn respecto a su horizonte.

La estructura técnica a nivel global es la siguiente:

DELINEACION:

d m e Total

H-31 10 8 30 48

F.r. 0.20 0.16 0.62

MODO:

S /// A B Total

H-31 40 8 2 50

F.r. 0.80 0.16 0.04

COMPLEMENTO MODO:

n e Total

H-31 45 3 48

F.r. 0.93 0.06

AMPLITUD:

m p Total

H-31 18 30 48

F.r. 0.37 0.62
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DIRECCION:

H-31

F.r.

d

37

0.77

1

11

0.22

Total

48

FORMA:

cc cx rt

6

0.12

sin Total

48H-31

F. r.

17

0.35

20

0.41

5

0.10

LOCALIZACION:

p m d

3

t

29

0.60

Total

48H-31

F.r.

7

0.14

9

0.18 0.06

El modo simple (S) jerarquiza la secuencia con un 80%, le

sigue el abrupto con tan s610 un 16%. El complemento del

modo se centra en la categor1a normal (n) con un peso de

93%.

La amplitud se presenta en marginal (m) con un 37% y

profundo (p) con un 62%. Domina la direcci6n directo (d) con

un 77% frente a inverso (i) con un 22%.

Dominan las formas convexas (cx) y c6ncavas (cc) con un 41%

y un 35% respectivamente. La 10calizaci6n del retoque se

centra en la categor1a total (t)
'. con una 60%. Los grupos

tipo16gicos en que se reparten son:

Raederas Denticul. Abruptos Buriles Total

H-31 20 16 9 2 47

0.42 0.34 0.19 0.04 0.99

0.36 1.355 P=0.076

0.08 0.169 P=0.086

F.r.

Raederas Denticulados Abruptos Buriles
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Los grupos presentan una secuencia sin rupturas, que a

nivel de frecuencias est� encabezada por las raederas.

Los

categor1as:

H-3l

F.r.

tipos primarios se reparten en las siguientes

Rl R2 R3 R4 Total

16 2 1 1 20

0.80 0.10 0.05 0.05 1

P=O.OOl P=0.736

P=0.002 P=0.566

Rl // R2 R3 R4

Raederas laterales (Rl) es el tipo dominante que forma una

ruptura de segundo grado con el resto, sin que éstas apenas

tengan significaci6n. Su estructura técnica sigue la misma

di�mica que la general, sin haberse observado ninguna

contradicci6n inportante.

El grupo de los denticulados presenta dos tipos primarios,

el denticulado raedera (D3), que com 9 elementos

el 56% de este grupo, y la muesca (D1),

representada por siete elementos.

representa

que est�

Con respecto al grupo de los abruptos, est�n equilibradas

con un .55,las clases abrupto continuo (A2),

denticulado (Al), con un 45%.

y abrupto

En el ültimo lugar de la secuencia tenemos presencia del

grupo de los buriles, con 2 elementos, correspondiendo ambos

al tipo primario de buril sobre plano natural (B11).

590



X.3.2.c. ESTRUCTURA TECNICA BASES NEGATIVAS DE SEGUNDA

GENERACION (BN2G). NIVEL TEORICO 34.

Est& representado por 45 elementos, de los cuales tres

poseen dos tipos primarios, por lo que contabilizaremos un

total de 49. Representa un 45% con respecto al horizonte que

analizamos.

La estructura técnica a nivel global es la siguiente:

DELINEACION:

d m c Total

H-34 17 9 25 51

F.r. 0.33 0.17 0.49

MODO:

S // A // B S(P) Total

H-34 36 13 1 1 51

F. r-. 0.72 0.25 0.01 0.01

COMPLEMENTO MODO:

n 1 e Total

H-34 44 2 5 51

F. r . 0.86 0.03 0.10

AMPLITUD:

p / m Total

H-34 39 12 51

F.r. 0.76 0.23

--DIRECCION:

d i Total

H-34 46 5 51

F.r. 0.90 0.09
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FORMA:

cc cx

22

0.43

rt

11

0.21

sin Total

51H-34

F.r.

14

0.27

4

0.07

LOCALIZACION:

p m d

4

t

33

0.65

md

1

0.01

Total

51H-34

F. r.

1

0.02

12

0.23 0.08

En el modo domina la categorfa simple (S) con un72 %. Con

una ruptura de segundo grado le sigue el abrupto (A) con un

25%. El Ultimo segmento lo forman semiplano (S(P» y buril

(B) , con un elemento cada uno. En el complemento del modo

se documentan las tres categorfas,
la normal cn »,

si bien la dominante es

La amplitud se caracteriza por una dominancia de profundo

(p), marcada por una ruptura de primer grado entre ambas

categorfas. En la direcci6n domina hegem6nicamente el

directo (d), con un 90% de peso.

La 10calizaci6n total (t) es la que mayor peso tiene en la

secuencia, seguido de medial (m) con un 23%. En cuanto a la

forma, son los convexos (cx), con un 43%, los c6ncavos (cc),

con un 27% y rectos con un 21%, los más representados.

Los grupos tipo16gicos en que se documentan son:
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Raederas Denticu1. Abruptos Buriles Total

X2

20 15 13 1 49

0.40 0.30 0.26 0.02 0.98

0.556 0.10 P=0.005

0.106 0.045 P=0.015

H-34

F.r.

Raederas Denticulados Abruptos /// Buriles

La secuencia de los grupos tipo1ógicos nos da un primer

segmento caracteristico,

y abruptos.

formado por raederas, denticulados

El grupo de las raederas se caracteriza por el tipo
primario raedera lateral (R1> con 18 elementos. Las raederas

latero-transversales (R3> y bilaterales (R4>, solamente

poseen un elemento cada una. En la estructura técnica se

observa un marcado carácter profundo en la amplitud (73%),

fenómeno que se documenta con igual
analizados y que le proporciona a

general la ruptura de primer grado.

peso en los tres grupos

la estructura técnica

Los denticulados

siguientes tipos:

se ordenan por los efectivos en

raedera denticulado (D3), con

los

10

elementos, muescas (D1>, con cuatro. Destacamos la presencia
de una punta denticulada (D1>.

En el grupo de los abruptos domina la clase abrupto
denticulado (Al) con un 76% frente a los abruptos continuos

(A2), con un 23%.
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X.3.2.d. ESTRUCTURA TECNICA BASES NEGATIVAS DE SEGUNDA

GENERACION (BN2G). NIVEL TEORICO 37.

Se han documentado 57 elementos, que representan un 42%

respecto al propio nivel. Solamente dos elementos presentan

tipo primario doble: una raedera lateral asociada a un

abrupto y un denticulado asociado a un abrupto continuo, por

lo que contabilizaremos 59 tipos primarios.

La estructura técnica a nivel global que presenta este

horizonte es:

DELINEACION:

H-37

F. r .

d

31

0.46

MODO:

H-37

F. r .

S

52

0.78

COMPLEMENTO MODO:

H-37

F.r.

56

0.84

AMPLITUD:

H-37

F.r.

50

0.75

DIRECCION:

H-37

F. r .

d

55

0.83

m Total

66

c

4

0.06

32

0.48

/// A

14

0.21

Total

66

n 1

10

0.15

Total

66

P /// m Total

6616

0.24

i

9

0.13

b

2

0.03

Total

66
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FORMA:

H-37

F.r.

cx // rt

11

0.16

sin

6

0.09

Total

66

cc

35

0.53

13

0.20

LOCALIZACION:

p

H-37

F.r.

m d

5

t

42

Total

664 15

0.06 0.22 0.07 0.63

A nivel de modo el simple (S) se diferencia del abrupto (A)

En el complementocon una ruptura altamente significativa.

del modo domina el normal (n) con un peso del 84% y el

laminar (1) empieza a tener alguna significaci6n con un

15%.

El carActer profundo de la amplitud domina frente al

marginal, la direcci6n queda jerarquizada por directo (d)

con un 84% frente a inverso (i) Y bifacial (b) con un 13% y

un 3% respectivamente.

La formas convexas (cx) con un 53% forman una ruptura muy

significativa frente a las cóncavas (cc), rectas (rt) y

sinuosas (sin) . La localización dominante corresponde a la

categorfa total (t) con un 63%.

Los grupos tipológicos que se documentan son:

H-37

F.r.

Raederas Denticul. Abruptos Raspador. Total

24 23 10 2 59

0.40 0.39 0.17 0.03 0.99

0.018 3.555 0.053

0.017 0.245 0.067

Raederas Denticulados Abruptos / Raspadores
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raederas,

La secuencia de los grupos queda jerarquizada por las

formando una rupturadenticulados y abruptos,

significativa con los raspadores.

Si analizamos los tipos primarios de los grupos dominantes

observamos:

H-37

F.r.

H-37

F.r.

Rl R2 R3 TCltal

18 5 1 24

0.75 0.20 0.04 0.99

7.054 p= 0.18

0.542 P=0.149

Rl // R2 R3

D3 Dl D4 Total

17 4 2 23

0.73 0.17 0.08 0.98

7.404 P=0.407

0.576 P=0.329

D3 Dl D4//

Las raederas laterales (Rl) caracterizan a este grupo con

un peso del 75%.

En el grupo de los denticulados son

denticuladas (D3) el tipo primario que

las raederas

jerarquiza la

secuencia,

denticuladas (D4) apenas poseen significaci6n.

mientras que la muesca (Dl) y las puntas
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En los abruptos es la clase abrupto denticulado (Al) la que

domina con 7 elementos frente a abrupto continuo (A2)con 3

elementos.

El grupo de los raspadores, consta tan s6lo de dos

elementos, correspondiendo ambos al tipo primario raspador
frontal con retoque lateral (G12).

A nivel técnico los grupos no presentan ninguna
constatándose elcontradicci6n con la estructura general,

hecho de una catalizaci6n hacia el carácter profundo en la

amplitud.

X.3.2.e. ESTRUCTURA TECNICA BASES NEGATIVAS DE SEGUNDA

GENERACION (BN2G). NIVEL TEORICO 38.

Presenta un total de 92 elementos, que suponen un 48% con

respecto al horizonte que se estudia. Un único útil doble

nos hace trabajar con unos efectivos de 93.

La estructura

siguientes caracteristicas:

DELINEACION:

H-38

F.r.

d

26

0.24

MODO:

H-38

F.r.

S

78

0.74

COMPLEMENTO MODO:

H-38

F.r.

n

91

0.86

técnica a nivel global presenta las

m Total

105

c

15

0.14

64

0.60

/// A

25

0.24

/// S(P)

2

0.02

Total

105

1

4

0.04

e

10

0.09

Total

105
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AMPLITUD:

P /// m

H-38

F.r.

81

0.77

DIRECCION:

H-38

F.r.

d ///

87

0.82 0.13

FORMA:

cc

H-38

F.r.

32

0.30

LOCALIZACION:

p

H-38 1

m

17

d

5

F. r. 0.009 0.16 0.05

24

0.22

i

14

b

2

0.02

Total

105

a Total

105

cx rt

19

0.18

2

0.02

sin

9

0.08

Total

10545

0.43

t

78

0.74

md

4

0.03

Total

105

El modo que jerarquiza la secuencia es el simple (8) que,

con una ruptura altamente

abrupto (A), produciéndose
tendencia a plano (8(P».

caracterizado

significaci6n

peso del 9% y

significativa, se

una nueva ruptura en

El complemento del

separa de

simple con

modo está

por la categor1a normal (n), con una

del 86%, seguido de escalariforme (e) con un

de laminar (1), sin significaci6n (4%).

En la amplitud vemos como el carácter profundo (p) sigue
marcando su predominio. La categor1a directo (d) es la

dominante en la direcci6n del retoque.

En la 10calizaci6n y la forma, encontramos la misma

estructura que hasta el momento hemos analizado en los

diversos niveles te6ricos.

Los grupos tipo16gicos que se documentan son:
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H-38

F. r.

Raederas Denticul. Abruptos Raspador. Puntas

41 28 20 3 1

0.44 0.30 0.21 0.03 0.01

1. 947 0.899 7.160 P=0.403

0.145 0.098 0.278 P=0.273

Raederas Denticulados Abruptos // Raspadores Puntas

Raederas,

secuencia,

denticulados abruptos caracterizan lay

imponiendo una ruptura muy significativa con el

resto de grupos. Si analizamos como se distribuyen estos

grupos en los tipos primarios vemos;

H-38

F.r.

R1 R2 R4 R3 Total

28 8 3 2 41

0.68 0.19 0.07 0.04 0.98

9.903 P=0.182 P=0.54

0.491 P=0.17 P=0.423

Rl // R2 R4 R3

En el grupo de las raederas dominan las raederas laterales

(Rl) que, con una ruptura muy marcada, se diferencia del

resto.

En su estructura técnica veremos como el complemento del

modo escalariforme (e) se asimila a este grupo, aunque sigue
caracterizando la categor1a normal (n). As1 como una

dominancia superior a la expresada en la estructur� a nivel

global de la localizaci6n total (t) de la misma.
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El grupo de los denticulados presenta dos tipos primarios
sin ninguna ruptura entre ellos, la raedera denticulada

(D3), con 17 elementos, y la muesca (D1), con 11 elementos.

En los abruptos la clase continua (A2) y denticulada (D1)

se reparten de forma equilibrada, con un 50% cada una.

En la estructura técnica

grupos no se constatan

que presentan
diferencias

estos dos ültimos

significativas en

comparaciOn con la global.

El grupo de raspadores presenta dos raspadores frontales

(G11) Y uno en hocico (G22). Las puntas, representadas por

un sOlo elemento, se asimilan a puntas simples (P1).

X.3.2.f. ESTRUCTURA TECNICA BASES NEGATIVAS DE SEGUNDA

GENERACION (BN2G). NIVEL TEORICO 39.

Se han analizado un total de 163 BN2G, que representan un

39% del total del nivel. Seis de ellos presentan dos

primarios,
elementos.

por lo que trabajaremos con un total de

tipos
169

La estructura técnica a nivel global es la siguiente:

DELINEACION:

d m c Total

H-39 76 25 78 179

F.r. 0.42 0.13 0.43

MODO:

S /// A S(P) Total

H-39 149 29 1 179

F. r. 0.83 0.16 0.005
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COMPLEMENTO MODO:

n /// 1 e Total

H-39 156 17 6 179

F. r. 0.87 0.09 0.03

AMPLITUD:

p m Total

H-39 137 42 179

F. r. 0.76 0.23

DIRECCION:

d i b a Total

H-39 147 26 5 1 179

F.r. 0.82 0.14 0.02 0.005

FORMA:

cc cx rt sin Total

H-39 52 76 36 15 179

F.r. 0.29 0.42 0.20 0.08

LOCALIZACION:

p m d

11

t

131

0.73

md

4

0.02

Total

179H-39

F.r.

9

0.05

24

0.13 0.10

El modo está caracterizado por la categor1a simple (8) y

abrupto (A), separados por una ruptura altamente

significativa. En último lugar de la secuencia el plano (P)

carece de significaciOn. El complemento del modo está

dominado por normal (n) con un peso de un 87%, le siguen
tras una ruptura altamente significativa, laminar (1) con un

9% y escalariforme (e), con tan sOlo un 3%.

Domina el carácter profundo (p) en la amplitud con un peso

de un 76%. Idéntico proceso se documenta en la direcciOn,

donde la categor1a directo (d), con un peso de un 82%,

caracteriza la secuencia.
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La totalidad (t) y las formas convexas (cx), c6ncavas (cc)

y rectas (rt) son otros caracteres sin apenas variaci6n en

nos permiten definir la estructuralos niveles analizados,

técnica.

Los grupos tipo16gicos que aparecen son:

H-39

F.r.

Denticul. Raederas Abruptos Raspador. Total

80 58 28 3 169

0.47 0.34 0.16 0.01 0.98

2.964 7.018 11.099

0.132 0.204 0.256

Denticulados Raederas // Abruptos /// Raspadores

Denticulados y raederae. forman el segmento más

característico, separado de los abruptos por una ruptura muy

significativa. Los tipos primarios de ambos grupos son:

H-39

F. r.

D3 D1 D5 Total

55 24 1 80

0.68 0.30 0.01 0.99

12.014 12.539

0.388 0.396

D3 /// D2 /// D5
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R1 R2 R3 R4 Total

F.r.

43 11 3 1 58

0.74 0.19 0.05 0.01 0.99

17.74 P=0.096 P=0.401

0.553 P=0.08 P=0.274

H-39

R1 /// R2 R3 R4

En los denticulados el tipo más documentado es la raedera

denticulada (D3), que domina la secuencia con una ruptura

altamente significativa. El segundo tipo, la muesca (D1),

que posee un 30% de peso, e idéntica ruptura que le separa

del un raspador denticulado (D5), que es la ültima categor1a

de la secuencia que, con s6lo un elemento, carece de

significaci6n.

Las raederas quedan jerarquizadas por las laterales (Rl).

que tienen una ruptura altamente significativa. Le siguen

las raederas transversales (R2), latero-transversales (R3) Y

bilaterales (R4).

La estructura técnica a nivel

presenta ninguna contradicci6n

global.

de tipos primarios no

con la expuesta a nivel

En el grupo de los abruptos es la clase denticulada (Al)

con un 56% la que domina frente a la continua (A2) con un

peso de 42%.

raspador frontal (G1), con un elemento,

a las clases

y a raspadores
El grupo de los raspadores se asimila

despejados (G2), en dos ocasiones.

603



X.3.2.g. ESTRUCTURA TECNICA: BASES NEGATIVAS DE SEGUNDA

GENERACION (BN2G). NIVEL TEORICO 40.

Está representado por 248 elementos, que representan un 39%

con respecto al horizonte que vamos a analizar, se

documentan 12 útiles dobles por lo que trabajaremos con 260

efectivos.

La estructura técnica a nivel global las

siguientes características:

DELINEACION:

H-40

F.r.

d

101

0.36

MODO:

26

0.09

presenta

m Total

280

c

153

0.54

S /// A /// P Total

280H-40

F. r.

228

0.81

COMPLEMENTO MODO:

H-40

F.r.

254

0.90

AMPLITUD:

50

0.18

n /// 1

13

0.04

H-40

F.r.

P /// m

211 69

0.75 0.24

DIRECCION:

H-40

F. r.

d

240

0.85

1

33

0.11

1

0.003

B

1

0.003

e Total

28013

0.04

Total

280

b

4

0.01

a Total

2803

0.01
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H-40

F.r.

FORMA:

cc cx rt sin Total

H-40 63 156 44 17 280

F.r. 0.22 0.56 0.15 0.06

LOCALIZACION:

p m d t md Total

H-40 16 42 16 203 3 280

F.r. 0.05 0.15 0.05 0.72 0.01

En la secuencia del modo domina el simple (S) que con un

peso de 81% forma una ruptura altamente significativa con

los abruptos (A) que les corresponde un peso de un 18%. En

el complemento domina el normal (n) separado del segmento

formado por el laminar (1) y escalariforme (e) que con igual

número de efectivos apenas poseen significaci6n.

La amplitud profunda (p) con un 75%, as1 como la direcci6n

directo (d) caracterizan a ambos criterios de retoque.

La forma y la localizaci6n siguen la misma din�mica que ha

sido explicada hasta el momento en los horizontes

anteriores.

Los grupos tipol6gicos en que se reparten son:

I R I D I A I G I P I F I B I Total I
I

112 95 45 4 2 1 1 260

0.43 0.36 0.17 0.01 0.007 0.003 0.003 0.983

1. 16 12.218 18.938 P=0.422 P=0.557

0.067 0.217 0.27 P=0.32 P=0.378

I R D /// A /// G P F = B I
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Diferenciamos tres segmentos, el primero con raederas (R) y

denticulados (D) que caracterizan la secuencia, el segundo

delimitado por sendas rupturas altamente significativas

corresponde a los abruptos (A) y el último lo conforman los

raspadores (G), puntas (P), foliaceos (F) y Buriles (B) sin

apenas significaci6n.

Los tipos primarios de los tres primeros grupos son los

siguientes:

H-40

F.r.

H-40

F.r.

X2

R1 R2 R4 R3 Total

81 15 9 7 112

0.72 0.13 0.08 0.06 0.99

39.703 0.84 P=0.448

0.595 0.087 P=0.405

R1 /// R2 R4 R3

D3 D1 D2 R4 Total

74 19 1 1 95

0.77 0.20 0.01 0.01 0.99

31.856 9.053 P=0.736

0.579 0.309 P=0.555

D3 /// D1 // D2 D4
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A2 A13 A11 A14 Total

H-40 24 15 5 1 45

0.53 0.33 0.11 0.02 0.99

1.833 3.214 P=0.189

0.202 0.267 P=0.15

F. r .

A2 A13 A11 A14

Las raederas laterales (R1) dominan y jerarquizan el grupo

al que corresponden. A nivel de estructura técnica se

observa una atracciOn de la amplitud marginal (m) hacia este

grupo con un peso de un 32%, aunque es evidente que

predomina la categor1a profunda (p). El resto de caracteres

siguen la dinAmica expresada a nivel general.

El grupo de los denticulados queda encabezado por el tipo
de raedera denticulada (D3) con un peso del 77%; separado de

ambas rupturas le siguen las muescas (D1).

Los Abruptos se caracterizan por un equilibrio entre las

clases cont1nuo (A2) con un 53% y denticulado (Al) con un

46%, sin presentar ninguna ruptura en su secuencia.

Los raspadores
frontal simple

se asimilan todos ellos al tipo raspador
de dos,(G1l) . Las puntas, en nümero

corresponden al tipo de punta simple (P1).

El grupo de los foliAceos estA representado por una raedera

foliAcea lateral (F11).

Un ünico buril, al que le corresponde un tipo primario de

B12, buril sobre retoque.
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X.3.2.h. ESTRUCTURA TECNICA: BASES NEGATIVAS DE SEGUNDA

GENERACION (BN2G). NIVEL TEORICO 42.

Con un total de 121 de BN2G representa el 29% sobre el

total de este horizonte. Existen cuatro tipos primarios
dobles por lo que contabilizamos un total de 125 elementos

en el an!Uisis.

La estructura técnica a nivel global es la siguiente:

DELINEACION:

d m c Total

H-42 47 10 86 143

F. r. 0.32 0.007 0.60

MODO:

S /// A /// P S(P) Total

H-42 94 41 6 2 143

F. r. 0.65 0.28 0.04 0.01

COMPLEMENTO MODO:

n 1 e Total

H-42 115 10 18 143

F.r. 0.80 .007 0.12

AMPLITUD:

p /// m Total

H-42 109 34 143

F. r. 0.76 0.23

DIRECCION:

d i b a Total

H-42 118 21 2 2 143

F.r. 0.82 0.14 0.01 0.01
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FORMA:

cc cx rt sin Total

H-42 26 87 17 13 143

F.r. 0.18 0.60 0.11 0.09

LOCALIZACION:

p m d t pm md Total

H-42 7 29 13 89 O 5 143

F. r . 0.05 0.20 0.09 0.62 0.03

A nivel del modo domina el simple (8), con un 65% de peso,

seguido de abrupto (A) con tan solo un 28%. En el

complemento domina la categor1a normal (n) con un 80% .

....

La amplitud se caracteriza por la categor1a profunda (p),
la direcciOn por directo (d). Las formas convexas (cx) y

10calizaciOn total (t) completan los rasgos más interesantes

de este nivel que como podemos ver en sus efectivos posee la

misma dinAmica que el analizado anteriormente.

Los grupos tipolOgicos que presentan son:

R D A F P Total

Xl

51 35 34 4 1 125

0.40 0.28 0.27 0.03 0.008 0.988

2.269 0.01 13.965 P=0.284

0.135 0.009 0.334 P=0.201

H-42

F.r.

R D A /// F P
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Los grupos raederas (R), denticulados (D) yabruptos (A)

forman el segmento dominante de la secuencia, separado por

una ruptura altamente significativa de foliáceos (F) y

sin efectivos depuntas (P) que

significaci6n.

apenas carecen

Si analizamos los tipos primarios que presentan los grupos

dominantes obtenemos:

H-42

F.r.

Xl

H-42

F. r.

R1 R3 TotalR4R2

42 6 2 1 51

0.82 0.12 0.04 0.02 1

25.5 P=0.226 P=0.555

0.707 P=0.192 P=0.382

R1 /// R2 R4R3

D3 D1 D4 Total

Xl

26 6 3 35

0.74 0.17 0.08 0.99

11.513
P=0.325

0.574 P=0.28

D3 /// D1 D4

Las raederas están jerarquizadas por la lateral (R1). En

sus estructura se observa una asociaci6n del, carácter

escalariforme con este grupo. El resto siguen la dinámica

global.
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El grupo de los denticulados está jerarquizado por la

raedera denticulada (D3).

En los abruptos domina la clase continuo (A2) con un 55%

frente a la clase denticulado(D1) con un 42%.

Los foliáceos se reparten en la clase de raedera con tres

elementos. Las puntas con un único elemento se asimila punta

simple (P1).

X.3.2.i. ESTRUCTURA TECNICA: BASES NEGATIVAS DE SEGUNDA

GENERACION (BN2G). NIVEL TEORICO 43.

Con 90 elementos en las BN2G, representan un 39% sobre el

total de efectivos de este horizonte, se documentan tres con

doble tipo primario por lo que contabilizamos un total de 93

efectivos.

La estructura técnica a nivel global es la siguiente:

DELINEACION:

H-43

F. r.

d

45

0.44

MODO:

H-43

F. r.

S

77

0.75

COMPLEMENTO MODO:

H-43

F.r.

97

0.95

•

m Total

102

c

9

0.08

48

0.47

/// A

24

0.23

/// S(P)

1

0.009

Total

102

n 1

3

0.02

2

0.01

e Total

102
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AMPLITUD:

p /// m Total

H-43 83 19 102

F. r. 0.81 0.18

DIRECCION:

d i b a Total

H-43 87 13 1 1 102

F. r. 0.85 0.12 0.009 0.009

FORMA:

cc cx rt sin Total

H-43 22 59 18 3 102

F. r. 0.21 0.58 0.17 0.03

LOCALIZACION:

p m d t md Total

H-43 5 14 4 76 3 102

F.r. 0.05 0.14 0.04 0.74 0.02

Domina el modo simple (8) con un 75% de peso separado por

una ruptura altamente significativa de abruptos (A) con un

23% de peso. El complemento del modo queda jerarquizado por

la categorfa normal (n) con un 95% de peso.

En la amplitud domina el profundo (p) con un peso del 81%

frente al marginal (m) con tan solo un 18%.

En criterios de direcciOn, forma y 10calizaciOn se repite
el mismo esquema que el descrito en los horizontes

anteriores.

Los grupos tipolOgicos en que se han documentado son:
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D R A P G Total

F.r.

36 33 22 1 1 93

0.38 0.35 0.23 0.01 0.01 0.98

0.104 1.562 10.94 P=0.736

0.033 0.13 0.343 P=0.555

H-43

D R A /// P G

Denticulados (D), raederas (R) Y abruptos (A) forman el

segmento que caracteriza la secuencia, mientras que puntas
(P) y raspadores (G) separados de los anteriores por una

ruptura altamente significativa, no poseen peso.

El grupo de los denticulados presenta los tipos primarios
de raedera denticulada (D3) que dominan con un peso de un

83% y de muesca (Dl).

El grupo de las raederas se distribuye en:

R1 R2 R3 Total

F.r.

28 3 2 33

0.84 0.09 0.06 0.99

19.009 P=0.539

0.759 P=0.426

H-43

Rl /// R2 R3

Las raederas laterales (R1) dominan y jerarquizan la

secuencia siguiendo la misma dinAmica que ve1ambs en los

niveles anteriores.

613



El grupo de los abruptos queda caracterizado por las dos

clases de denticulado (Al) con un peso de 54% y continuo

(A2) con un peso de 45%.

X.3.2.j. ESTRUCTURA TECNICA: BASES NEGATIVAS DE SEGUNDA

GENERACION (BN2G). NIVEL TEORICO 44.

Con 56 elementos le corresponde un porcentaje con respecto
a su horizonte del 37%, los elementos dobles nos hacen

trabajar con uns efectivos de 59 elementos.

La estructura técnica a nivel global es la siguiente:

DELINEACION:

d m c Total

H-44 25 11 27 63

F. r. 0.39 0.17 0.42

MODO:

S A /// P S(P) Total

H-44 37 23 2 1 63

F. r. 0.58 0.36 0.03 0.01

COMPLEMENTO MODO:

n 1 e Total

H-44 54 2 7 63

F.r. 0.85 0.03 0.11

AMPLITUD:

p /// m Total

H-44 50 13 63

F.r. 0.79 0.20

DIRECCION:

d i b a Total

H-44 50 12 1 O 63

F. r . 0.79 0.19 0.01
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FORMA:

cc cx rt sin Total

H-44 14 32 15 2 63

F.r. 0.22 0.50 0.23 0.03

LOCALIZACION:

p m d t md Total

H-44 7 12 5 38 1 63

F.r. 0.11 0.19 0.07 0.60 0.03

En el criterio del modo dominan simples (S) y abruptos (A)

en un mismo segmento, frente a plano (P) y simple con

tendencia a plano (S(P» que con tres elementos carecen de

significaciOn. El complemento del modo queda jerarquizado
por la categoría normal (n).

Los criterios de amplitud, direcciOn, forma y localizaci6n,
tal como podemos ver, siguen la misma dinámica que en los

horizontes anteriores.

Se documentan los grupos tipolOgicos siguientes:

H-44

F.r.

A R D G E Total

21 18 18 1 1 59

0.35 0.30 0.30 0.01 0.01 0.97

0.172 P = O P=0.736

0.033 P=0.004 P=0.557

A R D // G = E=

Los grupos

forman el

forman una

"ecaillé"

abrupto (A), raedera (R) y denticulado (D)

primer segmento que caracteriza la secuencia

ruptura de segundo grado con raspadores (G)

y

y

significac10n.

(E) que con un elemento cada uno carecen de
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Los abruptos presentan las siguientes tipos primarios:

H-44

F.r.

A11 A2 TotalA13 A12 A15

10 8 1 1 1 21

0.47 0.38 0.04 0.04 0.04 0.97

P=0.417 P=0.043

P=0.409 P=0.055

All A13 / A12 = A15 = A2

Vemos como es la clase denticulado (Al) la que caracteriza

a este grupo, pasando los continuos (A2) a no tener

significación.

El grupo de las raederas con 18 elementos presenta los

siguientes tipos primarios:

H-44

F.r.

R1 R2 R3 R4 Total

9 6 2 1 18

0.50 0.33 0.11 0.05 0.99

P=0.321 P=0.202 P=0.551

P=0.313 P=0.184 P=0.392

R1 R2 R3 R4
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D3 D1 D2 Total

F.r.

13 3 2 18

0.72 0.16 0.11 1

P=0.013 P=0.534

P=0.016 P=0.436

H-44

D3 // D1 D2

No existe ninguna ruptura en la secuencia y a nivel de

efectivos dominan los laterales (R1) con 9 elementos y un

peso del 50% y transversales (R2) con un 33% de peso.

El grupo de los Denticulados est6 jerarquizado por las

raederas denticuladas (D3) que dan una ruptura muy

significativa con el resto de los tipos primarios.

X.3.2.k. DINAMICA GLOBAL DE LAS BASES NEGATIVAS DE

SEGUNDA GENERACION (BN2G).

En este apartado sintetizaremos las semejanzas o

diferencias que presentan los niveles teóricos.

Nos preguntamos si exist1a una misma din&mica, a nivel

tipométrico, entre las dos categor1as -BP y BPF-, que

hab1amos distinguido en las bases negativas de segunda

generaciÓn.

Para ello hemos calculado los par6metros descriptivos de

cada uno de los grupos (Anexo 5) y los hemos comparado dos

a dos (figs. 259, 260, 261)

En la orientaciÓn de las bases positivas se ha seguido el

criterio del rect6ngulo minimal (Laplace, 1977), y con

respecto a las bases positivas fracturadas la longitud
siempre era considerada la mayor.
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Con respecto a la longitud, ésta es mayor siempre en las

bases positivas (BP) que en los fragmentos (BPF), los cuales

presentan una dinámica más estable que no las anteriores

(BP) ,

259) .

45

en cuyo gráfico pueden verse las oscilaciones (fig.

25

LONGITUD BN2G

��>
","" ........ -_ ......_--- ......

- .........¡,..----
30 �... "'oIP--

35

20

15

10

5

0+------+------�----1-----_+----��----;_----_r------�--__,
30 31 34 40 42 4..3S 39

HORIZONTES

Fig. 259. -

La anchura (fig. 260) siempre es mayor en las bases

positivas (BP) que en las bases positivas fracturadas (BPF).

A nivel general se observa una dinámica paralela y estable

entre ambas, del horizonte 44 al 37, que se rompe en el 34

donde aumenta ligeramente la métrica de los objetos, para

descender de forma marcada en los niveles 31 y 30.

Este mismo fen6meno ya hab1a sido observado en el análisis

tipométrico de las bases positivas, en el que el nivel

te6rico 34 aumentaba ligeramente el tamafío de sus elementos.
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Fig. 260.-

En la variable espesor (fig, 261) vemos como las BPF se

mantienen por encima de las bases positivas, fenómeno
inverso al que ven1amos observando hasta el momento en las

otras variables, siendo el nivel 34 el único que mantiene la

misma dinAmica .

..lO.

12

__
.....

�

�
�

10 __ ....

ti 8ó

p

ESPESOR BH2G

2

0
38 39 40 43 44

30 31 34
HORIZOH1ES

Fig. 261. -
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El índice geométrico de espesor (anexo 5) nos explica de

forma más clara lo que ocurre con la estructura tipométrica
de las bases negativas de segunda generaciOn (fig. 262).

F2
.....

BPF

39

BP
JI

30

37
.

44 34

31
31

42

Fig. 262. -

El gráfico A.F.C. con una fuerte inercia en los factores 1

y 2 nos muestra dos conjuntos enfrentados por el factor 2.

En uno de ellos el mOdulo plano se asocia con los ütiles

sobre bases positivas, mientras que en el otro grupo tenemos

los mOdulas espeso y carenado, que engloban a los ütiles
sobre fragmento.

As! pues, podemos concluir afirmando que las bases

negativas de segunda generaciOn o ütiles, segün sean sobre

soporte de base positiva o de fragmento, se asocian a un

mOdulo distinto de espesor, y ello es una constante a lo

largo de todos los niveles que estudiamos de la secuencia.

En la estructura técnica son los criterios del modo,
complemento modo y amplitud losdel que presentan
contradicciones que se han de estudiar, mientras que la

direcciOn,
diferencia

y 10calizaciOn no presentan ninguna
de la secuencia,

forma

significativa a lo largo
distribuyendose de forma homogénea en los niveles,
forma anteriormente descrita.

de la
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En el modo es la dinAmica de las categor1as simple (S) y

abrupto (A) de la que se puede extraer alguna diferencia a

lo largo de los horizontes. El carActer que domina es el

simple (S) en todos ellos, present&ndose de forma homogénea
sin variaciones significativas. El car&cter abrupto (A),

segunda categor1a mAs representada, es el que posee menor

homogeneidad, centr&ndose las diferencias en los niveles 44,

30 Y 42 por su car&cter positivo.

En el complemento del modo es la categor1a normal (n) la

que domina a lo largo de todos los niveles, con un peso de

un 88%; laminar (1) yescalariforme (e), con un 5 y 6%

respectivamente, centran las diferencias en el car&cter

positivo del laminar en el nivel 37 y 39, as1 como del

escalariforme en el nivel 42.

Con respecto a la amplitud (Anexo 5), el an&lisis

estad1stico de la misma nos permite ver la evoluciOn (fig.
263)

IfARGINAL PROFUNDO

o...

:x

0,3- ;;)

0,1

HH'Hr
. ..

-0,1

30 31 ;¡.¡ 37 sa 39 40 42 '13 44 30 31 3'1 37 38 39, '10 <12 .. ;¡ -44

HORIZONTES

Fig. 263.-
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En el primer segmento de la secuencia, con los niveles 30 y
31, domina la amplitud marginal con un car�cter positivo
frente a la profunda, mientras que en el resto de la

secuencia se da el fenOmeno inverso, jerarquiz�ndose el

profundo frente a un car�cter negativo del marginal.

El Paleol1tico Medio se caracterizar1a por una amplitud en

el retoque profunda, siendo la transiciOn al Paleol1tico

Superior donde se pasa si no a una donimancia, si a una

mayor representaciOn del marginal. A nivel de grupos

tipolOgicos presenta la siguiente distribuciOn por niveles:

R

D

A

G

P

F

B

E

Tot

NIVELES TEORICOS

30 44

7 20 20 24 41 58 112 51 33 18

13 16 15 23 28 80 95 35 36 18

13 9 13 10 20 28 45 34 22 21

O O O 2 3 3 4 O 1 1

O O O O 1 O 2 1 1 O

O O O O O O 1 4 O O

O 2 1 O O O 1 O O 1

O O O O O O O O O 1

33 47 49 59 93 169 260 125 93 59

Al analizar la informaciOn de la tabla nos hemos encontrado

con que constantemente debemos acpetar la homogeneidad de la

secuencia, en base que no existena diferencias

significativas entre las

produce el bajo nümero

diversas categor1as.
de efectivos de

Todo ello

los grupos

lo

de

raspadores (G), puntas (P), Foliaceos (F) y"Ecaillé" (E),
por lo que nos hemos visto obligado a procesar ünicamente
los grupos �s representados: raederas (R), denticulados (D)

y abruptos (A).
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En el AFe,

representada

(fig. 264).

con una inercia de 99%, tenemos prActicamnete
de la tablala totalidad de la informaciOn

40

CONJUNTO

SUPERIOR
30

39

D

CONJLlNTO

MEDIO A
44

R 42

38
CONJUNTO

INFERIOR

Fig. 264.- Bases negativas de segunda generaciOn

Grupos tipolOgicos

Vemos como los tres grupos representados con contribuciones

y cosenos muy altos, as1 como la correlaciOn con

determinados horizontes, hemos marcado en el grAfico
Ünicamente aquellos que tienen unas contribuciones

interesantes, los 'otros, entre los que se encuentran los

niveles 43, 37, 31 Y 34, han sido eliminados por carecer de

significaciOn y tener cosenos muy bajos.

En s1ntesis,

tipolOgicos se

podemos decir que en base a

pueden distinguir tres conjuntos:

los grupos

- conjunto superior: con el nivel 31 con una posiciOn muy

marcada con respecto al resto y caracterizado por el grupo

de los abruptos (A).
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- conjunto medio: con los niveles 38, 39 y 40,

caracterizado por los grupos de denticulados (D)y raederas

(R) •

- conjunto inferior: con los niveles 44 y 42 Y asociado al

grupo de los abruptos (A).

Por tanto, vemos como el conjunto superior, momento de

transición al Paleol_itico Superior estli marcado por el

horizonte 30. La fase más antigua del Paleolitico Medio lo

esté en los horizontes 42 y 44, donde el grupo de los

abruptos juega un rol importante en la cadena operativa.

Los horizontes del pleno Paleo1itico Medio,

estlin caracterizados por los grupos de

raederas.

38, 39 Y 40,
denticulados y

A nivel de tipos primarios, el grupo de los abruptos (anexo

5) presenta un carécter marcadamente positivo el denticulado

muesca (A11) en los niveles 44 y 34; asi como el abrupto
continuo (A2) en el nivel 44. El resto de niveles presenta
unas diferencias no significativas y, por tanto, hemos de

interpretarlos como homogéneos.

El grupo de las raederas presenta unos tipos primarios
(anexo 5) que no se han podido analizar estadisticamente, ya

que éstos se distribuyen de forma homogénea en todos los

horizontes, debiendo aceptar la hipótesis de independencia,
con un valor Beta del Lien de 1.37.

De los tipos primarios que presenta el grupo de los

denticulados (anexo 5) , los más representados son el

denticulado raedera (D3) y muesca (D1) y ambos se

distribuyen de forma homogénea al igual que nos hab1amos

encontrado con el grupo de las raederas.

624



X.4.3.- BASES NEGATIVAS DE PRIMERA GENERACION (BN1G).

Como ya vimos a lo largo de los diversos niveles te6ricos,
han aparecido 94 BN1G, que representan el 4% del registro
l1tico,
5.

cuya descripci6n ana11tica podemos ver en el anexo

Un elevado nümero de efectivos, 59 objetos, corresponden a

bases negativas de primera generaci6n fracturadas, de las

cuales hemos tomado su referencia y materia prima. Por

tanto, el nümero real de BN1G analizadas es de 34, que se

reparten a lo largo de los niveles te6ricos de la siguiente
forma:

30 31 34 37 38 39 40 42 43 44 tot.

IBN1GI 1 1 1 2 6 12 8 1 3 35

El horizonte 40 es el que mayor n'limero de BN1G presenta,
seguido del

Recordemos

segmento

que el

formado por

material

los nümeros 39,

que analizamos

40 Y

es

42.

el

correspondiente

que se dispone

al sector Alfa, y por tanto la informaciOn

de los distintos niveles teOricos estA

sesgada pr la superficie excavada,

con que se recogiO la informaciOn.

as1 como por el método

Analizaremos a nivel global los diferentes modelos de

explotaciOn que hemos observado a lo largo de la secuencia.

La explotaciOn dominante en todos los niveles teOricos es

la centr1peta. En tal sentido, podemos plantear la

homogeneidad en el modelo de explotaciOn para la cadena

operativa.
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Dentro del segmento

explotaciOn radial que

centr1peto, que

genera una arista,

se basa en la

hemos distinguido
dos variedades que vienen caracterizadas por el carActer

facial. Encontrando la centr1peta unifacial en los niveles

30, 40, 42, 43 Y 44, donde la talla no posee ninguna
preparaciOn previa, siendo el cOrtex del objeto el que

constantemente es debastado. Generalmente presenta una

sobreimposiciOn de oblicuidad plana, cuando la BNIG estA

prActicamente agotada, o con oblicuidad simple (S) o abrupta
(A) cuando todav1a podr1a continuarse explotando.

El centr1peto bifacial se

37, 38, 39, 40, 42

documenta en los niveles 31, 34,

Y 44, prActicamente en todos.

Generalmente se sobre impone bifacialmente un carActer

centr1peto 4e a un 3e o 4e, es decir la totalidad o prActica
totalidad de la arista que jerarquiza la explotaciOn (fig.
265).

Fig. 265.-

Una Única BNlG, en el nivel teOrico 38, nos documenta la

explotaciOn longitudinal bipolarizada, con dos plataformas
enfrentadas, donde la oblicuidad abrupta (A). Se sobre impone
unifacialmente a una oblicuidad plana (P).

La conclusiOn que podemos extraer tras el anAlisis de las

BN1G es la absoluta homogeneidad

explotaciOn centr1peta en sus

BIFAeIAL.

en la secuencia de

variedades UNIFAeIAL

una

o
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X.5.- CONCLUSIONES

En este apartado recogeremos el anAlisis de la secuencia

inferior de la Cava de 1-Arbreda, y en primer lugar
delimitaremos la escala cronolOgica en que nos movemos.

Las dataciones radiométricas (Yokohama et alii, 1987;

Delibrias, 1987) que se han llevado a cabo en este lugar de

ocupaciOn nos permiten disponer de una de las mejores

secuencias datadas para el Paleo11tico Superior, aunque no

podemos decir lo mismo con respecto al Paleo11tico Medio.

Las dataciones que nos

la secuencia (Delibrias

estAn limitan40 la parte superior de

et alii, 1987) han sido efectuadas

por el método del Carbono 14, que a una profundidad de 5,05-

5,40 mts., inicio del nivel teOrico 30, da una antigüedad de

25.830 +/-400,

antiguo.

en un contexto cultural de Aurifl.aciense

Tal como sefl.ala G.

un poco reciente,

Delibrias (1987>, dicha dataciOn parece

pero el hecho de que a lo largo de la

secuencia superior se hayan llevado a cabo cinco dataciones

y presenten una diacron1a homogénea, sin ningün tipo de

contaminaciOn, parece pausible aceptar la dataciOn del

Aurifl.aciense antiguo como buena.

Por contra, la base de la secuencia inferior, nivel teOrico

43, ha sido datada por Yokohama (1987), con los métodos Pa-

231/U-235, con un resultado de 83.000 +10.700/-8.700 Y

mediante el Th-230/U-234 con unos resultados de 85.100

+38.200/-26.700.

J.S. Kopper, que lleva a cabo trabajos de resistencia

eléctrica y paleomagnética en el yacimiento (Creer et alii,

1976) . indica una dataciOn a 8,75 mts., nivel teOrico 44 ,

de 52000 B. P. , y nos indica que todav1a quedan cinco metros

de potencia hasta llegar a la roca madre de la cavidad.
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Sin olvidar que las dataciones radiométricas nos parecen

mAs indicativas que el paleomagnetismo, aÜn consideramos

excesivo el margen de error de la muestra datada por el

método URANIO-TORIO, y tomaremos como punto de referencia en

la base los 83.000 B.P., aunque con reservas.

Asf pues, el segmento de la secuencia que hemos analizado

oscila a nivel cronológico entre 25.830 +-400 Y 83.000 afios

B.P., que nos sitüa en los sucesos de la curva isotópica 3.0

en la parte superior yen el 5.1. en la parte inferior.

No creemos conveniente hablar de ritmos de sedimentación en

este lugar de ocupación, ya que segün el Dr. Soler (1987)

parece que la cavidad ha sufrido procesos de erosión muy

marcados que evidentemente enmascararfan cualquier tipo de

información en este sentido.

A nivel faunfstico, el anAlisis realizado por el Dr.

Estévez (1979) tiende a remarcar a nivel paleoclimAtico, que

en la secuencia atribuible al Paleolitico Medio (niveles F,

Ga, Gbc) presenta una asociación que no es indicativa de

oscilaciones climAticas importantes. Este esquema sólo se

verfa roto en el nivel F, en el que la presencia, no segura,

del reno nos estaría mostrando unas condiciones frias.

En todo caso, se puede afirmar que se trata de una

comunidad paleobiológica banal. Por contra, las asociaciones

ecológicas de las especies encontradas implicarían la

existencia de varios ecosistemas con predominio de espacios
abiertos, así como zonas de bosque perenne y caducifolio, lo

cual permitir1a la existencia de un conjunto faunistico

bastante amplio.

También hay que resefiar la problemAtica que plantean los

carnívoros .como especies dominantes en una parte
'

importante
de la secuencia. El aumento de la categor1a de los

herbfvoros en la fase final de Gbc, relacionado con el
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predominio de la hiena sobre el resto de carnivoros, la cual

como ya seffalamos también podria ser portadora de restos de

herbivoros.

Toda esta problemática tafon6mica habria de ser resuelta en

futuros trabajos, realizando estudios detallados sobre

trazas de descarnaci6n, etc. La excavaci6n de los horizontes

aportaria muchos más datos sobre la problemática que plantea
actualmente.

Los an&lisis polinicos llevados a cabo en la secuencia de

la Arbreda (Loublier, 1978; Geurts, 1979) tienden a remarcar

la existencia de un registro bastante homogéneo, dominada

por asociaciones de herb&ceas con una tasa de AP baja (x=

35%) , siendo el Pynus el tax6n dominante asociado al

Quercus.

La secuencia es dividida por Geurts en dos segmentos. La

parte inferior est& dominada por gramineas, con una tasa Ap
inferior al 25%. Por contra, en la parte superior esta tasa

aumenta a una cota de 520 cm., en la cual se observa un

aumento importante de la tasa de AP,

siendo el mismo tax6n el Pynus.

que alcanza el 72,4%,

La interpretaci6n realizada en base a estos cambios podria

corresponder al esquema anterior: fase final dominada por

herb&ceas heli6filas del tipo Artemisa, asociada al Pynus.
El espectro sugiere un clima fri0 y/seco,

arb6rea relativamente densa.

con una cobertura

La ruptura observada a 520 cm. podria corresponder a un

momento interestadial entre dos fases frias,

Denekamp.

que asimila al

Estas apreciaciones no entrarian en contradicciOn con el

registro arqueo16gico ni con las dataciones radiométricas

(Paterne et alii,1986), en el que la fase inferior de Geurts

corresponder1a al Paleo11tico Medio.
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Con respecto al registro l1tico. que es la parte de la

cadena operativa que hemos analizado. iremos interpretando

aquellos caracteres que hemos ido observando como

significativos.

Con respecto a las materias primas y a como se distribuyen
en las diferentes categor1as que conforman la cadena

operativa. observamos que la dinámica entre base positiva
(BP) y base negativa se segunda generaci6n (BN2G) puede ser

contrastada por medio de las materias primas. Para ello

hemos de analizar en primer lugar como se reparten en

conjunto (anexo 5).

El A.F.C. de la misma (fig.266). con una inercia entre los

factores 1 y 2 de un 81%. nos muestra la dinámica de la

secuencia. El cuarzo y la cuarcita son las materias primas
más utilizadas y carecen de peso en nuestra representaci6n.
situándose pr6ximos al centro de gravedad. As1 pues. las

diferencias en los niveles se establecen a partir de las

materias primas. que tienen peso en los factores 1 y 2.

SEGMEN O

� INFER OR

31

SEGMENTO

SUPERIOR

CORNEANA

38

42
40

34

SEGMENTO

MEDIO
POR
FIOO

Fig. 266.-
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El segmento superior, niveles 30 Y 31, est& atraido por el

silex, formando una unidad aislada y muy correlacionada. El

segmento final, con los niveles 42, 43 Y 44, se sitúa

opuesto al anterior y asociado a la corneana. El segmento

lado,

intermedio,
la fuerte atracciOn entre el pOrfido y el nivel 34,

niveles 34 al 40, posee dos dinAmicas: por un

enfrentada a las dos anteriores, y por otro lado, los

niveles 38 Y 40, que est&n bien representados y de forma

equidistante entre las atracciones descritas.

El resto de niveles teOricos, números 37 Y 39, no

representados en el grAfico, se presentan prOximos al centro

de gravedad, caracterizados de forma masiva por el cuarzo y

la cuarcita.

40

� �--. -

=1::........ ��.,,)I ..... __
--+.....

... .,,-.......... "",'" .....
",- ........ _+.,.'" ","" -

.... '.::..�---_ .... _--_....".. .........---30. �' ......
" �-

.....

... BH2G (BPI'l

'" BP

� BH2G (BP)

25

20

LONGITUD

15·

10

s

0+-----4-----4-----4-----�----�----�----�----�----�
30 31 39 4034 37 3a

HORIZONTES

Fig. 267.-

A nivel tipométrico, si analizamos la dinAmica de las bases

positivas (BP) y bases negativas de segunda generaciOn
(BN2G), bien sean sobre BP o sobre BPF, caracterizaremos la

evoluciOn de los productos de talla y veremos si la técnica

del retoque ha modificado considerablemente dichos objetos.
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A nivel de parAmetros descriptivos, en la variable longitud

(fig. 267>, es a las BN2G (BP> a quienes les corresponde un

mayor tamafio, hecho que interpretamos como un fen6meno de

selecci6n de las bases positivas asimilAndose al grupo -1-,

es decir aquellos cuyas variables tipométricas son mayores

que la media, a fin de ser tranformadas en bases negativas
de segunda generaci6n (BN2G> o útiles.

El mismo fen6meno se documenta con la variable anchura

(fig. 268>, mientras que el espesor muestra una dinAmica

distinta (fig. 269>, siendo las bases negativas de segunda
generaci6n sobre fragmento (BN2G(BPF» las que adquieren el

papel dominante en las categorlas que analizamos .

..

lO".35

3e

25

ANCHURA

... BH2G <SPF)

'" BP

A. 8N2G (SP)

20

15

10

5

e,� � � 4- 4- 4- 4- 4- 4- �
30 31 37 38 39

HORIZOtlTES

<10 <12

Fig. 268.-

El lndice geométrico de espesor nos informa mucho mAs

claramente del fen6meno que hablamos descrito. Si observamos

la fig. 270, en

Igc de las BP,

la que representamos los factores 1 y 2 del

BN2G(BP> y BN2G(BPF>, observamos como se

enfrentan dos grupos, el de las BN2G(BPF>, caracterizadas

por las categorlas CARENADO y ESPESO y, opuesto a éste

último, las BP y BN2G(BP> , atraldas por el carActer PLANO.
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Por tanto,

secuencia de

interpretamos que a lo largo de toda la

la Cova de l-Arbreda se sigue una misma

dinAmica en la métrica de los objetos. Los productos de

talla generalmente son planos, mientras que las bases

positivas fracturadas que se retocan muestran una tendencia

a ser carenadas o espesas.

La estabilidad de la cadena operativa quedaba igualmente
reflejada en el anAlisis volumétrico de las bases positivas,
donde la cuadratura se asimila a los vectores espesor y

anchura en los niveles te6ricos que van desde el 31 al 44,

que ya interpretAbamos como indicativo de una explotaci6n

centrípeta y que, como hemos visto en el apartado de las

bases negativas de primera generaci6n (BNIG), es la mAs

representada.

El nivel te6rico 30, que es el mAs pr6ximo a la dataci6n de

la parte superior de la secuencia, y que genealmente se

asimila a un momento de transici6n del Paleolítico Medio al

Superior, es el ünico que presenta una cuadratura en el

vector longitud, caracteristica propia del cambio

tecno16gico que se produce en este momento y que genera una

cadena operativa diferenciada.

Una absoluta dominancia en la variable superficie de talla

se ha observado a lo largo de toda la secuencia, y

corresponde a la categoria PLATAFORMA, que por otro

pasa a ser un elemento estable en la cadena operativa
este periodo.

que

lado

de

En los distintos horizontes se han documentado los tres

niveles

compleja,
anAlisis

(BNIG).

de operatividad de la cadena: homogénea, simple y

que debemos contrastar con los resultados del

de las bases negativas de primera generaci6n
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Nivel

teOrico

Operatividad
cadena 1itica

30 Homogénea

37

Simple31

34 Simple

38

Homogénea

Homogénea

43

______________J _

Simple39

42

Compleja40

Compleja

Homogénea

44 Simple

Tal como vemos en el esquema, la dominancia del modelo de

explotaciOn centripeto, en las variedades unifacial y

bifacial, nos permite plantearnos dicha complejidad en base

a términos de primar una u otra parte del segmento. Se ha de

remarcar que lo ideal para este método es trabajar con serie

más amplias, asi como lo absolutamente idOneo serian las

ecavaciones en extensiOn, donde podr1amos profundizar más

en este apartado de la cadena oparativa.

Igualmente, hemos visto como se nos asimilaban, los grupos
volumétricos con la transformaciOn y las secciones sagitales

y transversales, que ahora podemos correlacionarlas con los

modelos de explotaci6n. (fig. 271)
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Los grupos volumétricos y la transformaci6n est&n

1ntimamente asociados siendo los extremos, grupo 1 Y 2 con

transformaci6n Unifacetada, los que mejor se caracterizan, a

modelos concretos.

A nivel de secciones transversales vemos como en cada

horizonte va repitiéndose el mismo esquema. Unas veces el

factor que lo cataliza son las secciones transversales ST-4

para transformaci6n NO FACETADA, ST-2 para BIFACETADAS.

Otras, es la secci6n sagital donde la SS-3 asociada a

transformaci6n MULTIFACETADA adquiere significaci6n en la

explotaci6n centr1peta Unifacial y Bifacial.

La figura 271 ya nos informa por si misma de la

homogeneidad de la cadena operativa en los niveles de

Paleo11tico Medio, ya que todos repiten las mismas

estructuras de forma generalizada.

Para finalizar este apartado no podemos olvidarnos de los

resultados a que hemos llegado con el estudio de las bases

negativas de segunda generaci6n (BN2G).

J. Just en 1980 estudia los materiales y define el

Musteriense de la Arbreda como t1pico, de talla no

"Levallois" , con unos niveles superiores ricos en

denticulados que por analog1a con los esquemas evolutivos,

ha de ir paralelo a una disminuci6n de las raederas.

Por otro lado el Dr. Soler (Soler 1983, pp. 143) , nos

informa de que
.. los niveles més altos presentan més

raederas que denticulados y los més profundos més

denticulados que raederas, " justamente lo contrario de

lo que hab1amos visto anteriormente.

Como hemos visto la problemética con respecto a, los grupos

de denticulados y raederas carece de sentido ya que sus

tipos primarios se distribuyen de la misma manera homogénea
a lo largo de la secuencia analizada.
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A nivel de grupos, como ya hemos visto en el apartado de

din�mica global de los BN2G, hemos podido diferenciar tres

conjuntos en la secuencia (fig. 264) :

Conjunto Superior: Con el nivel teórico 31, caracterizado

por el grupo de los abruptos.

Cojunto Medio: Con los niveles teóricos 38,39,40,

caracterizado por el grupo de los denticulados y raederas.

Conjunto Inferior: Con los niveles teóricos 44 y 42,

caracterizado por el grupo de los abruptos.
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XI.- SINTESIS DEL PALEOLITICO MEDIO EN CATALUNYA
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•

Fig. 272.- LocalizaciOn de los lugares de ocupaciOn
analizados correspondientes al Paleo11tico Medio

Si tomamos un plano de Catalunya y situamos los diferentes

lugares de ocupaciOn (Fig.272>, vemos como su 10calizaciOn

es muy dispersa (Anexo 6>, pero significativa,
diversificAndose en sistemas distintos. Tenemos yacimientos
en el Prepirineo leridano: Roca deIs Bous (5), en plena

DepresiOn Central: Complejo de la Femosa (4); en la actual

11nea de costa: Cova del Gegant (2). En Reus Bovila

Sugranyes (3). Siguiendo los pasos naturales de la costa

hacia el interior, en el r10 Anoia, se localizan los Cingles
del CapellO (1). Girona, con el ecosistema de la formaci6n

travert1nica de Banyoles se documenta el complejo de Reclau

Viver (6), del cual hemos analizado el yacimiento mAs

representativo del mismo la Cova de l'Arbreda.
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En este trabajo hemos incluido todos aquellos yacimientos

que hemos considerado significativos en la caracterizaciOn

del Paleol1tico Medio, ya vimos como algunos considerados

tradicionalmente como pertenecientes a esta cronocultura se

debe reconsiderar su atribuciOn, tal es el caso de la Cava

del Tollo de Mollet l. Por otro lado existen yacimientos
que constantemente son utilizados como referenciales al

hablar de este periodo y sin embargo el estudio de los

mismos nos ha conducido a admitir su escasa significaciOn en

cualquier proceso hipotético, tal es el caso de la Cava del

Gegant.

Otros lugares de ocupaci6n como el Abric Agut, excavados

reiteradas veces, no han conservado su registro fosil, y

el número de efectivos que presenta hace imposible su

estudio por la no significaci6n de los mismos.

Uno

de

de los principales problemas que planteaba el estudio

esta cronocultura era la ausencia de

aportaciones que en

sucediendo a lo largo

partir de analogias

una u otra

validar

medida

las

dataciones

diversasradiométricas que nos permitieran
se han venido

del tiempo,
con otros

en los que

yacimientos

se infer1a a

una posiciOn

cronoestratigrAfica en base generalmente al esquema glaciar

Alpino.

Las contradicciones que presenta dicha nomenclatura, su

escasa capacidad resolutiva, la aportaci6n de nuevos métodos

de dataciOn cuantitativa que se desarrollan entre los afias

50 y 70, asi como los progresos en el campo de la

sedimentolog1a marina o el de la palinolog1a entre otros,

vacian de contenido esta manera de posicionar

crono16gicamente el registro fOsil.
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Las curvas isot6picas permiten crear un nuevo marco crono

estratigráfico, distinto del viciado y habitual esquema

glaciar, pese a que todav1a plantean numerosos problemas
cuando se extrapolan mecánicamente resultados de un medio

medio marino a otro continental dado el importante desfase

entre ambos medios.

Los trabajos desarrollados en tal sentido (Emiliani,

CLIMAP,1976; Woillard, 1980; Shackleton et alii,

1955:

1983;

Pisias et alii, 1984; Labeyrie, 1987:), nos han aportando la

informaci6n básica con la que referirnos a los estadios

isot6picos, como marco cronoestratigráfico para posicionar ,

en el marco natural, los procesos hist6ricos de los grupos
,

humanos a lo largo del Pleistoceno Superior.

El panorama

Catalunya con

Cingles del

actual que presenta el Paleo11tico Medio en

las nuevas dataciones radiométricas de los

Capel16, es el siguiente (Almagro, 1978:

1987;Bischoff etDelibrias et alii. ;1987:

alii, 1988) (Fig, 273):

Yokohama et alii,

. �I
":.

N � ... 0 "" �o � o
� N � .. .. � ... -. o YACIMIENTO POTENCIA

"'" �

ESTRAT1GRAFICI\. HETODO
I I I I I II II I

• 1--1 A.CONSAGRACION 6 lata U/Th

. . A. ROMAN! 12 mts U/Th

•.
e. ARBREDA 3 mts U/Th-te •• __ 00 ______________ • ____¡'

..... --ole CAN GARUGA U/Th
•.

.. e. ERMITONS el.

Fig. 273.- Esquema de las dataciones radiométricas

existentes para el Paleol1tico Medio catalán.

Vemos como la base del Paleol1tico Medio se puede situar en

el tecnocomplejo de Can Garriga (Girona, Gironés) (Mora et

alii, 1987), donde se observan elementos en su cadena

operativa propios del Paleol1tico Inferior, as1 como del

Medio. El escaso registro f6sil que se obtuvo de las

excavaciones efectuadas, debido al estado en que se
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encontraba, no nos permite conocer más en profundidad el

citado lugar de ocupaci6n. Las dataciones efectuadas

corresponden a plataformas de travertino, la superior con

87,7 kyr BP. y la inferior con 103,5 Kyr.BP ..

Siguiendo el esquema crono16gico nos encontramos con la

secuencia inferior de L�Arbreda, datada en su base en 85,0

Kyr B.P. Y

antiguo) en

lleva hasta

la parte superior de la misma <aurifiaciense

25.0 Kyr BP. Un vac10 de más de 20,000 afios nos

el Abric Roman1, datado en su fase más antigua
en 60,0 Kyr B.P. y que con un registro cont1nuo tanto a

nivel arqueo16gico como radiométrico, nos lleva hasta los

40,0 Kyr B.P .. Finalmente el Abric de la Consagraci6,
localizado en este mismo conjunto, con una secuencia que

abarca desde 12 Kyr B.P. hasta 55,0 Kyr B.P. en seis metros

de espesor, nos permite establecer la correlaci6n en el

mismo conjunto, tanto a nivel cronológico como

estrat igr!!.f ico.

Nos queda por comentar la datación de la Cova deIs

Ermitons,

B. P.. La

que por Carbono 14, da una cronologia
dataci6n se sitúa fuera del margen de

de 36,0 Kyr
fiabilidad

del método y debe aceptarse con reservas.

A nivel faun1stico, las asociaciones de macromam1feros

atribuidos a esta fase, que encontramos en la Cova del

Gegant, en el Abric Roman1 y en la Arbreda, nos muestran

que este conjunto est!!. compuesto por especies que indican

bi6topos distintos. Uno de los principales rasgos que

sefialan estas asociaciones, es la búsqueda o elecci6n de

lugares que presenten varios nichos ecológicos que permitan
una diversificación en la obtenci6n de recursos. Tanto en el

Abric Roman1, en la Arbreda como en el Gegant, se constata

la presencia
<Cérvidos), de

como de montafia

de animales caracter1sticos de bosque

espacios abiertos (Equidos y b6vidos), as1

<Capra) .
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Estas tafocenosis remarcan a nivel climático el caracter

banal o euritermo. Las únicas excepciones, corresponden a la

determinaci6n de CuOn Alpinue en la Cova del Gegant o la

de reno en la Arbreda (nivel F>, que son puestas en duda

por el Dr. Estévez (1979>.

Las implicaciones que puede tener la no presencia de

indicadores fr10s en estos conjuntos, durante los estadios

isot6picos 3, 4 Y 5a, nos lleva a plantearnos unas

condiciones climáticas no rigurosas, donde las únicas

oscilaciones podr1an darse dentro de la escala humedad. Los

micro-roedores, estudiados por G. Alcalde (1986>, no tienden

a modificar el anterior esquema.

Como conclusi6n, a nivel faun1stico vemos que se obtiene

siempre una misma asociaci6n eco16gica, predominio de

espacios abiertos, con zonas residuales de bosque.

En ninguno de los yacimientos podemos hablar de

especializaci6n, sino que constamente tendr1amos una

actividad a nivel econ6mico oportunista y diversificada, que

vendr1a ofertada por un medio con diferentes ecosistemas en

conjunci6n.

Entre los yacimientos en contexto estratigrAfico destaca el

Abric Roman1, en el que desde 1984 se llevan a término

trabajos de campo, siendo la secuencia estratigrAfica uno de

los primeros problemas que se intentaron solucionar.

Esta se compone bAsicamente de formaciones travert1nicas,

elementos detr1ticos, arenas y carbonatos, (ver su

descripci6n el el apartado IV.1. "Elementos que configuran
la estratigraf1a">. A primera vista posee una masa homogénea
en la que aparentemente es imposible diferenciar ,pautas que

nos permitan correlacionar las distintas secciones.
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Estas pautas se han encontrado tras un an&lisis minucioso

de las mismas, ya no del Abric Romani, sino de todos los

cortes visibles en el conjunto de los Cingles del Capel16.

Las distintas plataformas que hemos identificado nos

permiten por un lado contrastar las dataciones

radiométricas, y por otro son un instrumento imprescindible
para una �orrecta comprensi6n de la din&mica de las

ocupaciones que han quedado registradas en su secuencia, ya

que la irregularidad topogr&fica sobre la cual han vivido

los grupos humanos hace pr&cticamente imposible intentar

correlacionar una misma unidad arqueo16gica a tan solo dos

metros de distancia.

Por otro lado las ocupaciones humanas no siempre utilizan

toda la superficie del abrigo, sino que el propio
microrelieve que presenta condiciona en gran medida que

estas zonas sean muy puntuales y localizadas a nivel

espacial.

A pesar de que la zona excavada de los suelos de ocupaci6n
2.1.6. y 2.1.8. no es muy grande, y que como vimos, est&

sesgada en gran medida por los sondeos y excavaciones

antiguas, estos suelos se revelan como unidades

arqueo16gicas muy significativas ya que en ellos queda
documentado un momento hist6rico muy' concreto. Recordemos

que el ritmo de sedimentaci6n es muy alto (0.6 cms./a�o), lo

cual nos permite una cierta fiabilidad en el momento de

interpretar este periodo.

Tales expectativas se

interesantes, ya que

nos presentan como

es un hecho ins61ito

sumamente

para el

Paleolitico Medio este tipo de registro f6sil.

El método

metodolog1a

ocupaciones,

de excavaci6n en extensi6n, as1

de trabajo con que se abordan este

nos han permitido llevar a cabo

como la

tipo de

remontajes
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sobre material l1tico que nos contrastan y confirman la

continuidad de la unidad arqueolOgica, tal es el caso del

suelo de ocupaciOn 2.1.8 ..

Las asociaciones de las diferentes categor1as del registro
l1tico nos delimitan y caracterizan las estructuras, que

para estos suelos de ocupaciOn se pueden resumir en :

- Estructura de combustiOn de forma cóncava, construida

en el S0218 y reaprovechada en el S0216.

Area de acumulaciOn de grandes fragmentos de materia

prima para el S0218 que coincide con uno de los l1mites de

la ocupaciOn.

- Procesos de trabajo: La densidad de fragmentos de

caliza en la estructura de combustiOn del suelo de ocupaciOn
S0216, el hecho de que se documente en el proceso técnico de

talla de pequefios nOdulos de silex que aparecen en el

interior de dichas calizas, y la interrelación con los datos

obtenidos en la cadena operativa, nos permiten plantear la

hipOtesis de que los fragmentos de caliza aportados al lugar
de ocupación han sido fracturados mediante alteraciOn

térmica a fin de facilitar la extracciOn de los pequefios
nOdulos de silex que contiene.

El silex as1 obtenido forma parte activa del proceso de

talla,

cadena,

parte
(BPF) ,

documentAndose en él todas las categor1as de la

mientras que de la caliza únicamente se documenta en

de ésta, generalmente bases positivas fracturadas

por tanto su debastamiento no estA encaminado a la

obtenciOn de productos de talla con los que incidir en el

medio, sino a la obtenciOn de la materia prima en forma de

pequefios nOdulos de silex.

- En el nivel arqueolOgico 111-1.0.0. se documenta una

estructura de combustiOn compleja con dos zonas relacionadas

de funcionalidad distinta (fig. 87):
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El (057): donde se consiguen elevadas temperaturas
con una funcionalidad térmica. Es de forma plana y se limpia
constantemente,

6seos quemados.

presentando una fuerte densidad de restos

E2 (P57) : de forma c6ncava. En ella no ha habido

elevadas temperaturas y se

transformaci6n del alimento.

restos 6seos quemados.

asimila a un proceso de

Presenta una baja densidad de

Ambas están asociadas a intrusiones antr6picas (fragmentos
de travertino y plaquetas).

Las caracter1sticas tan peculiares del registro f6sil en el

Abric Roman1, as1 como la propia dinámica de las unidades

arqueo16gicas, no nos permiten extrapolar y comparar

mecánicamente sus resultados con otros lugares de ocupación,

ya que incurrir1amos en un grave error. 8in embargo si que

es posible ver en sentido diacrónico como evoluciona la

cadena operativa.

Planteamos una misma cadena operativa para las tres

unidades arqueo16gicas estudiadas, basada en la homogeneidad

que presenta su modelo de explotaci6n,
volumétrica y técnica.

su estructura

Las diferencias puntuales que hemos observado en los

1ndices geométricos de espesor, as1 como en las secciones

sagitales y transversales y la práctica ausencia de bases

negativas de segunda generación en el 80216 y 80218, lo

consideramos como parámetros fluctuantes dentro de una misma

cadena operativa, ya que ni siquiera pueden considerarse

como factores evolutivos de la misma.

La explicaci6n que hemos dado de tales parámetros se basa

en términos económicos, generados por la distinta

funcionalidad de las ocupaciones. La movilidad imp11cita de

los suelos de ocupaci6n 2.1.6. y 2.1.8. conlleva un
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aprovisionamiento de materias primas par las lugares en que

se mueven, par tanta la talla es menas estructurada quedando
reflejada en las indices geométricas de espesar y en la

estructura volumétrica.

La ausencia de bases negativas de segunda generaciÓn (BN2G)

hace impasible introducirlos en un estudia global, ya que

deldistorsionaria enormemente la caracterizaciÓn

Paleo11tico Media. El baja grada de transformaciÓn

secundaria de las BP y BPF nas induce a pensar que se puede
incidir del mismo moda en el media, sin necesidad de

retacar, valiéndose de las bordes de las distintas objetas

que genera el procesa de talla. Serian de gran utilidad las

anAlisis funcionales de estas suelas de ocupaciÓn, ya que

servir1an para contrastar las hipótesis que planteamos.

La Cava de L-Arbreda es otra lugar de ocupaciÓn que

presenta registra fÓsil en contexto estratigrAfico, si bien

las condiciones y método de excavaciÓn son distintas de las

del Abric Romani. En ella na podemos plantearnos ni la

dinAmica a nivel espacial, ni el problema al respecta de

nivel arqueolÓgica a suela de ocupaciÓn.

El registra fosil fué recogido de forma sistemAtica cada 20

cms. y la que hemos buscada es un anAlisis diacrÓnica de la

secuencia, considerando cada horizonte a nivel teÓrica cama

una unidad arqueológica, caracterizando su estructura

técnica y buscando la evoluciÓn y rasgas definitorias de

cada horizonte.

El predominio de los carnivoros en las horizontes que van

del 31 al 37, y la dinAmica paralela de los herb1voros y del

registra l1tico podr1a estar indicAndonos distintas tipas de

ocupaciÓn, siendo en este primer segmento compatibles la

ocupación antrÓpica can la de carn1voros par media de

ocupaciones esporAdicas a estacionales. Esta hipÓtesis na

quedarA contrastada mientras no se excave la secuencia

inferior.
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La materia prima dominante a lo largo de todos los

horizontes

lugar, y

lugar de

es el cuarzo, seguido de la cuarcita en segundo
las fuentes de aprovisionamiento son pr6ximas al

ocupaci6n. A pesar de ello hemos visto CFig. 266)

como existía una evoluci6n en la secuencia que respondía a

grandes rasgos a un esquema crono16gico y que resumiremos

en:

-Conjunto Superior con los niveles te6ricos 30 y 31,

caracterizado por la presencia de silex.

-Conjunto Medio con el horizonte 34 fuertemente
•

marcado por el p6rfido, as1 como el 38 y 40 que permanecen

equidistantes entre silex y p6rfido.

-Conjunto Inferior caracterizado por la preferencia
hacia la corneana y asimilado a los niveles te6ricos 40,42 y

44.

En la transformaci6n secundaria de los objetos mediante la

técnica del retoque, hemos visto como ademas de la tendencia

a seleccionar bases positivas fracturadas espesas o

carenadas, cuando se efectúan sobre bases positivas siempre
son aquellas que se asimilan al grupo volumétrico -1-, es

decir, aquellas cuya longitud, anchura y espesor son

superiores a la media de la muestra estudiada.

Si

258)

observamos la estructura técnica CFig.
observamos que en los niveles 30

255,256,257

al 38

y

la

característica es la ausencia de atracciones, que nos está

indicando una cadena operativa donde no se documentan las

repeticiones y esto lo relacionamos con un tipo de ocupaci6n

esporádica o estacional.

Por contra el standard operativo mou6tono y repetitivo que

se documenta en los niveles te6ricos 39, 40,42,43 Y 44 nos

estar1a indicando ocupaciones estables.
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Las bases

diferenciar

negativas de

en la secuencia

segunda generaci6n
tres conjuntos (fig.

permiten
264). Lo

más destacable es el peso de los abruptos tanto en la base,

conjunto inferior, como en el conjunto superior (nivel 30),

hecho que interpretamos como un parámetro significativo de

la cadena operativa en la secuencia que analizamos

A fin de contrastar dicha hip6tesis y a la vez valorar el

grado de subjetivismo que se introduce en los morfotipos,
analizaremos la estructura técnica de las bases negativas de

segunda generaci6n (BN2G), ya que son ese conjunto de

variables que tomamos de cada objeto las que nos lo definen

y caracterizan.

Utilizaremos para ello la delineaci6n, el modo,el

complemento del modo, as1 como amplitud y dirección.

El AFC (fig.274) nos muestra como se nos agrupan en el

centro de gravedad todos los horizontes, por lo que las BN2G

poseen una estructura técnica homogénea a 10 largo de la

secuencia, siendo las diferencias observadas más producto de

la jerarquizaci6n que supone extrapolar un tipo primario

que de la propia tecnolog1a de transformaci6n secundaria de

la materia.

Los modelos de explotaci6n permanecen estables a lo largo
de los distintos niveles te6ricos, documentándose la talla

Centr1peta en sus modalidades unifacia1 y bifacia1. El

horizonte 30 que podr1a explicarnos como evolucionan los

modelos de e xpLc'tac í.ón s610 presenta' bases negativas de

primera generación fracturadas, siendo ünicamente los

análisis volumétricos indicadores de la evo1uci6n en la

talla.
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Como una alternativa encaminada a dar respuestas a la

problemática planteada por los yacimientos en secuencia

estratigrAfica, se iniciaron los trabajos en la Roca deIs

Bous, que por su gran potencia estratigrAfica y el registro
fosil que contiene, lo hacían un lugar 1d6neo.

Los resultados de las primeras excavaciones han sido

expuestos en este trabajo, y nos confirman que la elecci6n

ha sido la correcta, documentAndose ocho unidades

arqueol6gicas de las cuales cuatro pueden considerarse

suelos de ocupaci6n (Apartado IX).
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De los tecnocomplejos al aire libre representados por

Fonts, Secanet y BOvila Sugranyes, lo primero que hemos de

destacar es el aumento de los parámetros descriptivos de sus

variables tipométricas, que en el complejo de la Femosa se

cataliza en la cuadratura que presenta el vector longitud,

acompaffado de un modelo de explotaciOn caracterizado por la

asociaciOn de tres técnicas, la centr1peta, la direccional y

la h1brida.

En BOvila Sugranyes se asocian igualmente tres modelos de

explotaci6n,

bipolárizado.

centripeto, direccional y direccional

Todo parece indicar que las cadenas operativas de los

tecnocomplejos al aire libre son bastante más evolucionadas

que las que se documentan en yacimientos en estratigraf1a,

ya que introducen un modelo de explotaci6n en el que la

talla se expande hacia los planos sagital y horizontal, a

diferencia de la explotaci6n centr1peta Unifacial o bifacial

donde la talla se desarrolla en los planos transversales del

objeto.

En una visiOn de conjunto de la estructura técnica de las

comunidades humanas en el Paleo11tico Medio, el primer
factor que destacar1amos es la utilizaciOn diferencial de la

materia prima, ya que es ünicamente en el NorEste de

Catalunya donde se utilizan el cuarzo y cuarcita de forma

sistemática, mientras que en el resto de yacimientos

predomina el s1lex. Esta caracter1stica

en numerosos trabajos (Canal, 1976;

1983; Soler, 1986).

ya ha sido observada

Carbonell et alii.,

Considerando la materia prima como parte de la cadena

operativa (Carbonell et alii, 1984 Geneste,1986) la

elecci6n de la misma se ha de analizar en base al contexto

donde se ubican los lugares de ocupaci6n. Una dinámica de

equilibrio o desequilibrio con el medio natural nos lleva a

plantearnos si la misma es un elemento estructural en la
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cadena operativa o si se

oportunista. En este sentido,

desarrolla una estrategia
el Abric Roman1 es el único

yacimiento en cuyas unidades arqueo16gicas se observa que la

materia prima es un factor cultural, presentAndose en

desequilibrio con las posibilidades del medio natural.

En la estructura tipométrica consideramos que al

desarrollar

positivas,

el anAlisis volumétrico (A.C.P.) de las bases

hemos podido establecer una relaci6n entre el

volúmen de los objetos y los modelos de explotaci6n que se

documentan en la cadena operativa.

Las técnicas de talla imprimen su caracter, perceptible o

no, en alguna de las variables tipométricas que definen al

objeto. Ya vimos como el Angulo de lascado es tan variable

que

de

pierde todo su

la longitud,

valor, sin embargo el anA.lisis en volúmen

anchura y espesor nos informa sobre la

variabilidad de las mismas en referencia a la poblaci6n que

representan.

Los modelos de explotaci6n que se documentan en la cadena

operativa del Paleo11tico Medio son:

1.- CENTRIPETA: Consiste en el debastamiento radial de una

superficie, que generalmente se corresponden con el plano
transversal a partir de una arista referencial. Se pueden

distinguir dos modalidades la Unifacial (CU) y la Bifacial

(CB). (fig. 275)

}-

Fig. 275.-
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2.- DIRECCIONAL (D): Consiste en la explotaciOn de los

planos horizontal y sagital de un volUmen, normalmente se

aprovecha para

crea mediante

ello una plataforma natural o fractura, o se

la talla. Se habla de Polarizada cuando a

partir de una plataforma se genera una talla direccional, y

se habla de bipolar izada cuando se

explotaciOn a partir de dos plataformas
276)

desarrolla una

enfrentadas. (fig.

Fig. 276.-

3.- Hibrida (H): Consiste en la explotaciOn de los planos

sagital y horizontal de forma direccional y el plano
transversal en forma radial o centr1peta,
de las dos anteriores. (fig. 277)

siendo una mezcla

Fig. 277.-

En relaciOn con los criterios que hemos

explotaciOn los lugares de ocupaci6n se

siguiente modo:

marcado en la

posiqionan del
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Vector en Explotaci6n
Cuadratura

Arbreda Horizontes del 31 al 44 Anchura CU + CB

Espesor CU + CB
.

Abric Roman1: Conjunto 111- 1. O. O AnchurA CB

Suelo Ocupaci6n 216 Anchura CB

Suelo Ocupaci6n 218 Espesor ?

Bovila Sugranyes Anchura CB + D

Fonts Longitud CB+H+D

Secanet Longitud CB+H+D

Arbreda Horizonte 30 Longitud ?

La explotaciOn en la cadena operativa se complica mediante

la adici6n de los distintos modelos. Observamos que existe

una relaci6n vector anchura o vector espesor con tendencia a

la cuadratura con la explotaci6n centr1peta en sus dos

modalidades.

Hemos remarcado que la variabilidad del vector longitud era

un síntoma evolutivo de la cadena operativa. El ejemplo nás

claro nos 10 presenta el nivel te6rico -30- de la Arbreda,

que

Medio

culturalmente se sitUa en el momento de transiciOn

vector

al Superior

longitud.

y vemos como la cuadratura se asimila

del

al

No debemos olvidar los parAmetros
indican un

transiciOn

descriptivos
reducido tamaffo

de sus tipometrías que nos

(29x26x8mm.>. Caracterizando la

Medio Superior a nivel volumétrico por una

el vector longitud.

pérdida de

volUmen y una cuadratura en

Un planteamiento mecAnico nos llevar1a a interpretar los

tecnocomplejos de la Femosa, donde igualmente documentamos

la cuadratura en el vector longitud, como correspondiente a

la transiciOn Medio-Superior. Bastará. con volver a consultar

los pará.metros descriptivos de sus tipometrías, para darnos

cuenta de que el volUmen de los objetos en el ccrnjun't o de la

Femosa duplican sus medidas con respecto al resto de

yacimientos, documentá.ndose un proceso inverso al aumentar

su volUmen en lugar de disminuirlo.
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Interpretamos La Femosa como un tecnocomplejo donde se

documenta la asociaciÓn de tres modelos de explotación, en

los que la talla DIRECCIONAL e HIBRIDA adquiere un peso

espec1fico ya que imprime en los productos de talla un

marcado aumento volumétrico.

Una hipótesis global en la que consideramos a los

tecnocomplejos al aire libre (espacios abiertos) como

portadores de una cadena operativa diferenciada con respecto
a las ocupaciones en cueva o abrigo (espacios cerrados) ya

hab1a sido seffalada en anteriores trabajos con categor1as de

anAlisis distintos (Mora, 1983; Carbonell et all. 1983),

El Abric Roman1 y la Arbreda son un buen ejemplo de ello.

En la caracterizaciÓn de la estructura técnica que hemos

desarrollado en cada uno de los lugares de ocupación, son

ünicamente los resultados obtenidos en la Arbreda y los del

Abric Romani los que pueden ser contrastados.

Si bien hemos podido caracterizar la cadena operativa de

cada uno de ellos, las atracciones de mayor peso

correspondian
diversificados

a los universos lógicos y permanec1an muy

los elementos que hemos venido considerando

como estructurales: transformaciÓn, secciones sagitales y

transversales y grupos volumétricos.

Otro factor que consideramos importante es la mediatizaciÓn

a que se ven sometidas algunas estructuras de las cadenas

operativas, que bien por agentes f1sico-mecAnicos o

diagenéticos sesgan el registro fósil, con ello nos estamos

refiriendo a los denominados tecnocomplejos al aire libre,

donde ya de antemano sabemos que en uno u otro grado no

encontraremos respuesta a determinados segmentos de la

cadena.
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En una s1ntesis de las atracciones más significativas a lo

largo de la secuencia de l'Arbreda (fig. 278>, podemos ver

como evolucionan los diferentes grupos volumétricos y a su

vez como se asimilan con las secciones tanto sagitales como

transversales, del mismo modo hemos representado el modelo

de explotación con que se atrae cada categor1a.

As1, en el grupo 1 vemos como la transformación NO FACETADA

(NF) se asocia con la explotación centr1tepa en sus dos

modalidades,

y 2-, segün

con secciones transversales -4-,y sagitales -1

la explotación. La misma lectura podemos
efectuar de cada uno de ellos.

Si lo comparamos con el obtenido en el nivel arqueológico
111-1.0.0 del Abric Roman1(fig. 279>, vemos como a excepción
del grupo -1- el resto presenta una dinámica similar a todos

los niveles que hemos analizado de la estructura técnica.

Cuando intentamos compararlo con las asociaciones obtenidas

en los suelos de ocupación 2.1.6 y 2.1.8. vemos como los

.grupos se invierten, no aparecen algunos caracteres, etc ..

La conclusión que podemos obtener es que en la estructura

técnica influyen tanto elementos de caracter funcional como

la modalidad de la ocupación, as1 como los puramente
técnicos como el modelo de explotación.

Ya hemos visto como los niveles teóricos considerados como

ocupaciones

arqueológico

estables en la Arbreda (38 al 44> y el nivel

111-1.0.0. del Abric Roman1 nos muestran una

misma cadena operativa. Las diferencias que hemos

documentado responden a parámetros fluctuantes de las

caracter1sticas propias de cada yacimiento, tales como la

ubicación, las

primas, etc ...

homogeneidad en

zonas de aprovisionamiento de materias

Pero la conclusión a nivel glObal es la

su cadena operativa.
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Las ocupaciones esporAdicas o estacionales muestran una

fluctuaciOn todav1a mayor en la cadena operativa y hacen

imposible su comparaciOn mientras no se hayan excavado y

estudiado bajo esta misma perspectiva,
seffalado a lo largo de este estudio

aunque como ya hemos

la interpretaci6n de

los mismos tiene un esquema 16gico en el contexto en que se

ubican.

La estructura técnica adquiere sentido desde la perspectiva

global de la caracterizaci6n de la cadena operativa

ayudAndonos a explicar los procesos técnicos que se han dado

en las diversas unidades arqueo16gicas.

Igualmente en sentido diacrOnico,
Arbreda o del Roman! nos facilita

evoluciOn a nivel tecno16gico de la

comunidades prehist6ricas. Cuando

amplias analizadas bajo una misma perspectiva podremos
conocer cOmo funcionan éstas en su sentido tanto diacr6nico

como sincrOnico.

la secuencia de la

la compresiOn de la

cadena operativa de las

se disponga de series

El anAlisis de las bases negativas de segunda generaci6n
nos muestra que son los grupos tipo16gicos de denticulados,

raederas y abruptos los que constantemente nos caracterizan

este apartado de la cadena operativa.

La transformaciOn del objeto en base a la técnica del

retoque se puede interpretar bajo el punto de vista de que

los diferentes grupos tipo16gicos se asocian de forma

diferenciada en una escala crono16gica, en una dinámica

donde se pueden dar tanto amplias estabilidades como nuevas

asociaciones que generan cambios estructurales en ella. El

Paleo11tico Medio corresponder1a a uno de estos �mentos en

los que el estandard operativo permanece estable siendo ésta

su caracter1stica mAs destacable.
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Pero además inciden otras variables como tipo de ocupación,
asf como las diferentes estrategias que desarrolla cada

grupo para incidir en el medio, que son lo suficientemente

importantes como para introducir elementos que distorisionan

la interpretación que se haga de ellos.

Un an1í.lisis global ha de venir validado por una

caracterización a nivel particular. Si tomamos como eje

referencial la secuencia de la Arbreda, vemos como no existe

una ordenación cronológica (fig. 264) de los horizontes en

base a los grupos tipolOgicos, ya que el horizonte 38 se

sitüa entre el 40 y el 42. Esta ruptura puede interpretarse
como una modalidad distinta en la forma de incidir en el

medio que genera morfologias más acusadas en uno u otro

grupo.

La homogeneidad Musteriense es una consecuencia lógica del

estudio que hemos llevado a cabo. Raederas, denticulados y

abruptos son los grupos representados casi exclusivamente en

este largo perfodo. La estructura técnica de los mismos no

varia, las diferencias que encontramos son de segundo o

tercer grado. Recordemos el porcentaje del complemento del

modo escalariforme en el conjunto de La Femosa y cOmo se

asimila éste al grupo de las raederas, aunque la secuencia

sigue estando jerarquizada por la categorfa normal.

Por tanto diffcilmente podremos establecer diferentes tipos
de Musteriense en base a las morfologias o a los porcentajes
débiles o escasos, ya que ellos son precisamente los que

carecen de significación, y su presencia se puede justificar

en base a otros par1í.metros,
anteriormente.

como ya hemos comentado

Interpretamos la

al nivel técnico

dominancia de un grupo

y a la capacidad de

tipológico en base

cada grupo para

de laintervenir sobre el medio. Asi vemos como el conjunto

Femosa, con Fonts y Seca'net y la bOvila Sugranyes se asocian

en base a una dominancia del grupo de las raederas, pero que
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que ocupan

igualmente puede interpretarse en base al espacio geográfico
aire libre (espacio abierto>, en tal sentido es

interesante comentar el resultado del A.F.C. de los

yacimientos analizados (fig. 280>

,
2
30:

H lG

FONTS

. SUGRAAES

SECANET

,p,e

H 34
H 38 A

H 4
H 42

Fig. 280.-

En el conjunto de La Femosa hemos observado como las tallas

direccional e h1brida no están caracterizando la estructura

técnica.

Los resultados obtenidos (fig.280) nos muestran que la

hipOtesis planteada de espacios abiertos, ocupaciones al

aire libre, y ocupaciones en espacios cerrados, cueva o

abrigo, debe matizarse ya que en realidad se están

diferenciando tres grupos en base a la dominancia de los

morfotipos en la secuencia de cada yacimiento.

Los yacimientos al aire libre se asimilan al grupo de las

raederas, buriles, puntas, raspadores que podr1amos asimilar

a espacios abiertos.

662



La Arbreda, can seis niveles teOricos representadas, está

fuertemente atraida par el grupa de las abruptas, niveles 44

y 30, así como par el grupa de las raederas, nivel 38. El

resta de las horizontes se localizan en el centra de

gravedad y par tanta carecen de significaci6n.

El nivel ¡¡¡-1.0.0. del Abric Roman1 y el horizonte 39 de

la Arbreda se encuentran caracterizadas par la presencia de

denticuladas.

Par tanta, en la que hemos considerada espacias cerradas se

diferencian das grupas, tal como podemos ver en la fig. 280.

Otra lectura del mismo es la existencia de tres tipas de

Musteriense claramente diferenciadas :

y Denticuladas.

Charentiense, Tipico

Llegadas a este punta creemos que es interesante contrastar

la fOrmula analítica, ya que las resultadas a que llegamos
san contradictorias: par un lada afirmamos la homogeneidad
del per10do musteriense y par otra vemos que en base a las

grupas se pueden validar las distintas facies.

Si analizamos detenidamente la estructura de las bases

negativas de segunda generaciOn de la cadena operativa, al

igual que hicimos en la Cava de la Arbreda, vemos que el

AFC de las das primeras factores can una inercia de 72.13%

nas da una visiOn muy buena de la informaci6n que hemos

analizada. (Fig. 281).

Las hechas destacables san la asimilaci6n del conjunta de

la Femosa al complementa de moda escalariforme y direcciOn

bifacial. As1 como la cueva del Gegant al complementa del

moda laminar. El resta de yacimientos quedan situadas en el

centra de gravedad sin significaciOn.
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Estas asociaciones que hemos citado ya se habian sefialado

al analizar cada unidad arqueo16gica de forma

individualizada.

Volvemos a encontrarnos una nueva interpretaci6n, las tres

facies que diferenciábamos eran imaginarias y generadas por

la extrapolaci6n que llevamos a cabo cuando reducimos el

objeto a un tipo primario o a un morfotipo.
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Por tanto si por Charentiense se entiende una significaci6n
en el complemento de modo escalariforme, podremos seguir
hablando en esos términos, si por el contrario es otro el

contenido de ese concepto, deberemos plantearnos la

problemática del Paleol1tico Medio bajo otra perspectiva.

La funcionalidad de la ocupaci6n, el espacio físico en que

se desarrolla, dataciones radiométricas y un estudio

exhaustivo de las cadenas operativas, nos demuestran que la

homogeneidad es la norma en el Paleol1tico Medio Catalan y a

la vez nos advierten del peligro que supone aplicar
mecánicamente las tipologías bien sean analíticas o

emp1ricas.
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