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Resumen: Los estudios focalizados en la Prehistoria Reciente peninsular han sido escasos en el cauce bajo 
del valle del Ebro (Tarragona). La investigación en esta área se caracteriza sobre todo por el estudio de los 
materiales recuperados en intervenciones arqueológicas de urgencia o bien en su inventario. Esto deriva en 
la emergencia de una problemática definida por una continua ausencia de interpretaciones válidas respecto a 
las dinámicas ocupacionales del territorio. Para poder analizar las dinámicas ocupacionales y cronoculturales, 
en este trabajo se presenta el análisis y estudio de varios conjuntos líticos procedentes de prospecciones no 
sistemáticas de cuatro áreas −Vall del Llop, La Conca, Vall de Mantons y Vall de Carrinya− desde una perspectiva  
morfo-tecno-tipológica. Se pretende poder establecer estimaciones cronológicas de los conjuntos y combinarlas 
con la observación off-site. Para ello el enfoque se basa en la aplicación de técnicas de modelización bayesiana que 
puedan aproximarnos al contexto espaciotemporal de los artefactos analizados.

Palabras clave: Prehistoria Reciente mediterránea; valle del Ebro; industria lítica; terrazas fluviales; conjuntos 
superficiales; tipología lítica.

Abstract: Studies focused on Late Prehistory have been scarce in the lower Ebro valley (Tarragona). 
Research in this area is characterized by the study of materials recovered in archaeological salvage excavations 
or their inventory. This results in the problematic absence of valid interpretations regarding the occupational 
dynamics of the territory. To analyse the occupational and chrono-cultural dynamics, this work presents the 
review and study of various lithic assemblages from unsystematic surveys of four areas −Vall del Llop, La Conca, 
Vall de Mantons y Vall de Carrinya− from a morpho-techno-typological perspective. It is intended to be able 
to establish chronological estimates of the ensembles and combine them with off-site datasets. To do so, the 
approach is based on the application of Bayesian modelling techniques that can approximate the spatio-temporal 
context of the target artefacts.

Key words: Late Mediterranean Prehistory; Ebro valley; lithic industry; river terraces; surface assemblages; 
lithic typology.
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1. Introducción1

El territorio catalán del bajo Ebro destaca por su 
importancia a lo largo de la historia debido a su po-
sición geográfica estratégica, puesto que es un corre-
dor natural que conecta el interior peninsular con 
la costa mediterránea. Sin embargo, este territorio 
ha sufrido numerosas transformaciones tanto natu-
rales como antrópicas debido a su alta densidad de 
ocupación y reocupación. En el caso concreto de las 
ocupaciones humanas en momentos prehistóricos, 
aunque existe un ruido de fondo, no se ha desarro-
llado un trabajo de investigación sistemático, por lo 
que la información arqueológica disponible entre el 
Epipaleolítico y la Edad del Bronce −13400-4200 
cal bp− es reducida y parcial.

A partir de la recuperación de artefactos líticos 
se visibilizan multitud de espacios abiertos. Entre 
estos, destacan las terrazas agrícolas, que permiten 
inferir actividades humanas. Los movimientos que 
afectan al terreno posibilitan la documentación de 
numerosas concentraciones de artefactos descontex-
tualizados estratigráficamente. Esta situación crea 
una desavenencia de casos de estudio que abarca una  
multitud de artefactos provenientes de palimp-
sestos, los cuales debido a la ausencia de contexto 
arqueológico tienden a la reducción de su poten-
cialidad analítica y a una menor integridad en la 
información arqueológica.

Sin embargo, la presencia de tales conjuntos 
puede guiar hacia la evidencia de varios tipos de 
actividad regional interconectada en diferentes re-
des. La gran variedad de niveles de ocupación del 
territorio −tanto cronológica como espacial− pue-
de ser identificada con relación al estudio de dicho 

1 Los autores son miembros del Grup de Recerques 
Arqueològiques al Mediterrani i Pròxim Orient (grampo). 
La realización de este trabajo ha sido posible gracias a la 
ayuda de los miembros del sappo-grampo. Agradecemos  
la colaboración imprescindible para su desarrollo y la dedi-
cación a este trabajo de M. Pla, J. M. Pros y al Museu de les 
Terres de l’Ebre por permitir acceder y facilitar el estudio 
del material arqueológico. El trabajo ha contado con fondos 
de l’agaur para Grups de Recerca Consolidats −grampo, 
ref: 2017-sgr-1302− y la financiación de la Generalitat de 
Catalunya (Expedientes 2014/100633 y clt 2018/00035).

material o, paralelamente, trasladando el análisis 
off-site al contexto arqueológico documentado. En 
esta línea, se pretende abordar la exposición de di-
ferentes puntos territoriales dentro de la región del 
área catalana del valle del Ebro con presencia de 
conjuntos líticos descontextualizados, vinculables 
a la Prehistoria Reciente mediterránea peninsular. 
Dentro del registro de las terrazas como puntos de 
potencialidad arqueológica o áreas con expectati-
va prehistórica, se indagará sobre la dualidad con-
ceptual que supone el estudio de los conjuntos 
superficiales. 

Para ello, en la primera parte del trabajo presen-
taremos el material recuperado en varias áreas de 
expectativa arqueológica situadas en los municipios 
de Aldover y Xerta (Baix Ebre, Tarragona). A con-
tinuación, se presentará la muestra estudiada y su 
correspondiente análisis morfo-tecno-tipológico de  
las terrazas seleccionadas: la Vall del Llop, Vall  
de Mantons, La Conca y Vall de Carrinya. Final-
mente, realizaremos una aproximación cronocul-
tural no lineal aplicando la inferencia bayesiana e 
integraremos nuestros resultados a escala regional.

2. Definición espacial y contextualización  
arqueológica

La actual presión agrícola, centrada en el extre-
mo de la depresión del Ebro, ha modificado el pai-
saje afectando las terrazas del Holoceno superior. 
Estas formaciones fluviales rodean y delimitan el 
curso acuático, extendiéndose como llanuras sedi-
mentológicamente formadas por acumulaciones de 
arenas, gravas y limos. Colindantes a estas forma-
ciones holocénicas yacen las estratigrafías más anti-
guas, pertenecientes a áreas aluviales del Pleistoceno 
Superior. En definitiva, esta formación manifiesta la 
dualidad entre las llanuras aluviales más próximas al 
río con las montañas circundantes, delimitadas por 
el paraje natural de la Serra del Cardo, entre Serra 
de Pàndols i Cavalls, Serra de Tivissa y Els Ports. 
Esta orografía determina diferentes medios de ocu-
pación y aprovechamiento de recursos en el mismo 
territorio.
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Las evidencias arqueológicas en esta región, 
aunque no estudiadas en detalle, son notorias. El 
material arqueológico superficial aflora en multitud 
de espacios que se sitúan dentro de esta dualidad 
geológica. En este sentido, tanto contextos arqueo-
lógicos en cueva como en terrazas fluviales quedan 
totalmente afectados por diferentes procesos posde-
posicionales −antrópicos y/o naturales−. Esta situa-
ción en espacios abiertos no permite determinar con 
fiabilidad la presencia de hábitat. Históricamente 
estas acumulaciones líticas superficiales han sido 
definidas como talleres de superficie debido a la au-
sencia de estructuras de hábitat/producción asocia-
das al material (Vilaseca, 1936). A tenor de sus tra-
bajos centrados tanto en el Camp de Tarragona, el 
Baix Ebre y el Priorat, Vilaseca (1936, 1939, 1953, 
1973) reforzó dicho concepto, el cual ha sido corro-
borado a raíz de diferentes intervenciones arqueoló-
gicas de urgencia en la cuenca baja del Ebro (Este-
ve-Gálvez, 1954, 1966, 2000; Genera, 1992). Aun 
con la existencia de la disociación de material en 
torno a la espacialidad y temporalidad y, por ende,  
a la interpretación social y productiva de los ar-
tefactos, algunos paralelos regionales sirven de  
referentes para una primera aproximación a la 
configuración del hábitat y de las actividades rea-
lizadas (Fig. 1). A tal efecto, algunos yacimientos 
con niveles de ocupación válidos evidencian, en re-
lación con las cronologías tratadas en este trabajo, 
un hábitat al aire libre como El Molló (Piera et al., 
2016) y Barranc d’en Fabra (Bosch et al., 1996: 55). 
Paralelamente, en la región se han documentado 

ocupaciones en cueva con secuencias amplias o pun-
tuales. Por un lado, Cova del Vidre presenta una 
secuencia dividida en 3 fases: la primera, desde el 
Epipaleolítico de industria Microlaminar −12842-
12548 cal bp−; una segunda fase de ocupación con 
industrias vinculadas con el Mesolítico Geométri-
co de facies Cocina −8174-8037 cal bp−; y la fase 
más reciente documentada como Neolítico Antiguo 
Cardial −7238-7138 cal bp−2. Esta última comparte 
paralelos con la industria lítica de los yacimientos 
vecinos del Bajo Aragón, como Botiquería dels Mo-
ros (Barandiarán, 1978), Costalena (Barandiarán 
y Cava, 1989), Abric del Pontet (Mazo y Montes, 
1992) o Abric de Secans (Rodanés et al., 1996; en 
Bosch, 2011). Por otro lado, la Cova del Clot de 
l’Hospital, localizada en la misma sierra, se adscribe 
culturalmente al llamado Epimagdaleniense, a raíz 
del material recuperado en diferentes intervencio-
nes y revisiones (Bosch et al., 2016; Esteve-Gálvez, 
2000; Genera, 1984-1985).

Tal dualidad de ocupaciones remite a una mul-
tiplicidad de actividades y un mayor grado de con-
servación de los niveles arqueológicos en cueva, 
donde los procesos postdeposicionales presentan 
un grado menor de afectación. Esto ha permitido 
que se documenten tanto ocupaciones eventuales 
como inhumaciones en las cavidades. En este sen-
tido debe destacarse el conjunto de Coves de l’Au-
mediella −Benifallet− (Colominas, 1922; Molist et 

2 Bosch, J.: El procés de neolitització a la regió del curs 
inferior de l’Ebre. Tesis doctoral inédita presentada en 2005 
en la Univ. de Barcelona.

Yacimiento Muestra Material bp cal bp Referencia

Cova Clot de l’Hospital OxA-16421 hueso 11115 ± 50 13129-12892 Bosch, 2016

Cova Clot de l’Hospital OxA-16572 hueso 10045 ± 45 11732-11416 ibidem

Cova del Vidre Beta-58933 carbón 10740 ± 130 12842-12548 ibidem

Cova del Vidre ubar-832 carbón 7290 ± 70 8174-8037 ibidem

Cova del Vidre Beta-58934 carbón 6180 ± 90 7195-6965 ibidem

Cova del Vidre OxA-26064 hueso 6181 ± 35 7144-7028 ibidem

Cova del Vidre OxA-26065 hueso 6248 ± 33 7238-7161 ibidem

Barranc d’en Fabra Beta-61490 carbón 5880 ± 110 6845-6568 Bosch et al., 1996

Fig. 1. Dataciones disponibles de los contextos referentes regionales de la cuenca inferior del Ebro.
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al., 2016a). Enfatizamos, dentro de este complejo 
de cavidades, la Cova Xafarroques, donde fuentes 
orales indican la existencia de una inhumación de 
varios individuos (Molist et al., 2016a: 82) y mul-
titud de recipientes cerámicos característicos de la 
Edad del Bronce Inicial y Medio, los cuales han 
sido recientemente estudiados3. Del mismo modo, 
la revisión de la Cova del Calvari −Amposta− ha 
permitido definir un contexto funerario caracteri-
zado por la presencia de objetos de metal −puro o 
arsenical− y cerámicas campaniformes (Soriano et 
al., 2016). Otros yacimientos de índole similar son 
la Cova Cervereta −Vinallop-Tortosa− (Forcadell y 
Villalbí, 1999) o Masdenvergenc4, entre otros.

Finalmente, otras áreas con evidencias sepul-
crales y de gran potencialidad se localizan sobre las 
terrazas del Ebro, como es el conjunto del Molinàs. 
Con 83 estructuras funerarias, comprenden crono-
logías entre el Neolítico Antiguo Epicardial hasta el 
Neolítico Medio. En este rango temporal, se aso-
cian estructuras de tipo cista con presencia de reci-
pientes cerámicos de estilo Montboló, Molinot en 
menor medida y las del Neolítico Medio con vasos 
carenados bitroncocónicos, con paralelos en el área 
del noreste peninsular pertenecientes a los llamados 
‘sepulcros de fosa’ (Bosch et al., 2000:11; Molist et 
al., 2016b).

3. Metodología

3.1. Categorización lítica

El análisis de los artefactos líticos se ha llevado a 
cabo desde una perspectiva morfo-tecno-tipológica, 
es decir, su estudio a partir de la categorización ti-
pológica teniendo en cuenta la descontextualización 

3 Vicens, L. V.: Aproximación de las producciones cerá-
micas del Neolítico Final-Bronce Medio en el tramo bajo del 
río Ebro: estudio a partir del conjunto de las cuevas de l’Au-
mediella. Trabajo Final de Grado presentado en 2018 en la 
Univ. Autònoma de Barcelona.

4 Bosch, J.: El procés de neolitització a la regió del curs 
inferior de l’Ebre. Tesis doctoral inédita presentada en 2005 
en la Univ. de Barcelona.

de los conjuntos anteriormente mencionada. Parti-
mos de los conceptos y definiciones tecnológicas de 
Bordes (1961) y Laplace (1974), junto con autores 
que reformulan la utilización de tales nomenclatu-
ras definitorias y su traslado a las formas producti-
vas como la recopilación metodológica de Merino 
(1994), Binder (1987), Juan-Cabanilles (2008) y 
Palomo (2012) para los retocados y la definición de 
los núcleos. Utilizamos principalmente los criterios 
de Juan-Cabanilles (2008) y Fortea (1973) exclu-
sivamente para la definición tecno-tipológica y la 
metodología de categorización jerárquica, aplica-
da al Epipaleolítico mediterráneo y adaptada a los 
períodos considerados: desde el Epipaleolítico a la 
Edad del Bronce.

La categorización a partir de la definición morfo- 
tecno-tipológica se rige bajo un precepto jerárquico 
definido por Binder (1987), en nuestro caso uti-
lizando el establecido por J. Cabanilles (2008) y 
readaptando su estructura a nuestros conjuntos 
analizados. Por ende, partimos de la definición que 
establezca una mayor aproximación cronológica 
tanto en presencia como ausencia de características 
morfo-tecno-tipológica que se encuentren confi-
guradas en el conjunto lítico. Consiguientemente, 
tenemos en cuenta el mayor nivel de complejidad 
morfo-tecno-tipológica del tipo conceptualizado, 
en vínculo con la mayor especificación o relación 
cronológica que se presenta extrayacimiento. Su 
desarrollo se implementa a partir de la observación 
de distintos criterios, principalmente, el retoque, los 
aspectos morfológicos y tipométricos en diversos 
niveles de profundidad (Fig. 2):
• Tipologías primarias: corresponden a las tipo-

logías configuradas según cierta variabilidad y 
combinatoria técnica, dando un nivel alto de 
complejidad respecto a los tres criterios obser-
vados −siendo la combinación de dos o más téc-
nicas las cuales definan una morfología y diseño 
propios de cierto período productivo concreto−.

• Tipologías secundarias: se componen por un 
menor nivel de combinación técnica y, por ex-
tensión, de complejidad, pertenecientes a un 
rango cronológico más amplio.
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• Tipologías terciarias: hacen referencia a piezas 
de nivel genérico, poca presencia técnica o un 
nivel de tecnicidad productiva muy común res-
pecto al resto de artefactos. Mayoritariamente 
nos referimos a tipos de soporte definidos por el 
retoque y morfológica y cronológicamente poco 
significativos.

3.2. Aproximación cronológica probabilística

La determinación tipológica a través de los as-
pectos morfotécnicos definidos nos servirá de base 
para la construcción del modelo probabilístico. La 
aplicación de este tipo de modelos en otros contex-
tos −véanse principalmente los trabajos de modeli-
zación radiométrica de Buck y Juárez (2017), Buck 
y Litton (1991), Buck y Sahu (2000), Bayliss et al. 
(2007), Bayliss (2009), entre otros− requiere de una 

integración de datos de referencia de distinta natu-
raleza. En torno a los modelos empíricos bayesianos, 
su utilización y desarrollo se basan en la construc-
ción de modelos complejos que parten de distintas 
realidades, simplificándose a través de una perspec-
tiva inductiva (Barton, 2013: 154). Con ello, se ad-
hiere información generada a priori, la cual parte ya 
de una muestra existente, utilizada para realizar una 
estimación a otros conjuntos de datos. Esta permite 
un aumento de precisión en los resultados y una re-
ducción considerable del error estándar y de varian-
za (Robertson, 1999: 139). El motivo por el que 
hemos adoptado una perspectiva bayesiana para el 
análisis de las colecciones superficiales reside en ir 
más allá de las pruebas de Hipótesis Nula, puesto 
que los métodos bayesianos adoptan una simplici-
dad a nivel interpretativo sin caer en la confusión de 
la H0 −y, por ende, evitar los errores de tipo i y ii−. 
Es decir, la inferencia bayesiana obtiene resultados 

Nivel  
tipológico Morfotecnia específica Tipo asociado

Primario

morfología foliácea por retoque plano bifacial punta de proyectil
morfología subfoliácea por retoque plano unifacial/bifacial esbozo o preforma foliácea
denticulación regular dientes de hoz
bitruncatura simple lateral o
dorso curvado perfilando forma geométrica geométrico

apuntamiento bilateral por retoque abrupto perforador
muesca y faceta de golpe de microburil microburil
frente de raspador (semi/circular + retoque abrupto) raspador
hoja lateral activa con retoque simple raedera

Secundario

retoque plano o sobreelevado lateral sobre soporte laminar lámina de retoque plano o
sobreelevado

borde abatido o dorso por retoque abrupto lámina de dorso
frente por retoque abrupto o truncatura (fractura retocada) truncatura
escotadura o abatimiento parcial oblicuo proximal y/o
distal sobre soporte laminar lámina de base estrecha

muesca o denticulación irregular muesca/denticulado
faceta de golpe de buril buril

Terciario

retoque marginal sobre soporte laminar lámina de retoque marginal
retoque sobre soporte de lasca lasca retocada

embotadura o retoque no sistemático producidos por el uso piezas con filo embotado

Fig. 2.  Tabla de categorización utilizada para la jerarquización morfo-tecno-tipológica lítica (a partir de Juan-Cabanilles, 
2008). La asignación jerárquica se establece a partir del mayor nivel de complejidad morfo-tecno-tipológica y de su 
acotación cronológica (de arriba abajo). 
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sobre la probabilidad de hipótesis de acuerdo con 
los datos a priori (Otárola-Castillo y Torquato, 
2018).

Teniendo en cuenta las diferentes ramificacio-
nes que se desprenden de los modelos empíricos 
bayesianos, en particular nos centraremos en los 
métodos clasificatorios probabilísticos derivados del 
Naïve Bayes Classifier. Definido y aplicado en dife-
rentes contextos (Robertson, 1999; Barton, 2013; 
Ortman, 2016; Ortman et al., 2007), consiste en la 
simplificación de la información a priori a partir de 
la probabilidad condicional del Teorema de Bayes. 
La reformulación de este teorema y su simplifica-
ción permiten introducir la información previa a un 
modelo cualitativo, el cual conduce a datos proba-
bilísticos significativos con el objetivo de obtener 
información desconocida (Thoeming, 2016: 194; 
Kuhn y Johnson, 2013; Aggarwal, 2015: 306).

Las aproximaciones a la cronología de las colec-
ciones superficiales a partir de aplicaciones estadís-
ticas han sido una línea explorada en las comarcas 
centro-meridionales del País Valenciano (Barton et 
al., 1999, 2002, 2004; Bernabeu et al., 2001; Par-
do-Gordó et al., 2009, 2015; Snitker et al., 2018), 
realizadas a través de la construcción de rangos 
probabilísticos de menor a mayor resolución cro-
nocultural sobre la dicotomía presencia-ausencia. 
Sin embargo, será el trabajo de J. Fernández-López 
de Pablo y C. M. Barton (2013) el que aplica la 
estadística bayesiana en la Península Ibérica para 
dotar de cronología a diferentes colecciones super-
ficiales. Esta aproximación permite la asignación 
cronológica sin perder la esencia de su multidi-
mensionalidad, es decir, evitar las adscripciones 
cronoculturales absolutas o cronologías con justi-
ficaciones poco precisas. 

Esta propuesta parte de unos datos previos que 
sirven como base para la obtención de los resultados 
y poder comprobar el rango −mayor o menor− de 
posibles eventos sucesorios de los conjuntos des-
contextualizados con mayor precisión. Al ser acu-
mulativos, permiten cierta facilidad en la incorpo-
ración de nuevos datos actualizando la información 
a priori. La construcción del modelo clasificatorio 
probabilístico radica en la división de los datos en 

distintas fases de organización. De acuerdo con las 
fases cronoculturales de amplia aceptación −por ej., 
Neolítico antiguo− se designan varios criterios para 
su construcción:

Fase i: Selección. Los datos a priori se seleccio-
nan a partir de la muestra arqueológica disponible. 
Por lo tanto, se enfatiza la relación cronocultural 
entre datos ya existentes que permitirán la defini-
ción cronológica y los niveles de fiabilidad y riguro-
sidad del modelo probabilístico. Para el desarrollo e 
incorporación de los datos, se adhieren tres aspectos 
fundamentales: estratigrafía, artefactos arqueológi-
cos y dataciones radiométricas.

Fase ii: Construcción. Hace referencia a la trans-
formación de los datos obtenidos en la fase anterior, 
dando, por cada uno de los artefactos definidos, un 
valor probabilístico −entre 0-1− con relación al ran-
go cronológico. De esta forma se evidencia la mul-
tieventualidad de los artefactos a través de resulta-
dos acumulativos. El tratamiento de los datos de la 
Fase ii como de la Fase iii −a continuación− se ha 
realizado utilizando el software estadístico r (Core 
Team, 2018) y más en concreto el script publicado 
en Bernabeu y colegas (2017). El resultado de este 
proceso es una tabla probabilística entre clase de ar-
tefacto y rango cronocultural.

Fase iii: Aplicación. Los resultados de los datos 
a priori pasarán a ser la base de la aplicación del 
modelo a los casos de estudio. En este punto, ya se 
presenta la especificación cronocultural de los tipos 
de artefactos definidos de acuerdo con los datos re-
ferentes de la Fase i. Asimismo, fijamos los artefac-
tos del caso de estudio de acuerdo con los rangos 
probabilísticos cronológicos de los palimpsestos.

La información compilada se ha adaptado a la 
propuesta de Fernández-López de Pablo y Barton 
(2013). Estos categorizan el análisis de los artefac-
tos significativos distribuidos en 28 tipos de puntas 
de proyectil, desde laminitas de dorso y geométri-
cos hasta puntas bifaciales. Estas clases son utiliza-
das para confeccionar un modelo regional basado 
en los datos disponibles de diversos yacimientos 
del área mediterránea peninsular, con un total de 
35 contextos referentes −desde el ne peninsular 
hasta el área centromediterránea−, comprendidos 



Ediciones Universidad de Salamanca /   Zephyrus, LXXXVI, julio-diciembre 2020, 15-42

 I. Gironès Rofes, M. Molist Montaña y S. Pardo-Gordó / Análisis tecnotipológico y cronológico… 21

cronoculturalmente entre el Epipaleolítico y el 
Campaniforme −13400-4200 cal bp−. En nuestra 
aproximación se han incrementado tanto los con-
juntos analizados como los yacimientos de referen-
cia. La descripción detallada de cada uno de ellos 
excede los objetivos de este trabajo, por lo que re-
mitimos al trabajo de Gironès et al. (2020) donde se 
detalla y se discute dicha muestra. 

4. Estudio de caso: las áreas de potencialidad 
arqueológica

Las terrazas con potencial arqueológico se loca-
lizan a lo largo del eje del río. Estas presentan una 
concentración n-s, la cual se reduce a medida que 
nos alejamos del Ebro. Tal y como se ha indicado 
en la introducción, en este trabajo nos centraremos 
en dos focos localizados en las poblaciones de Aldo-
ver y Xerta5 (Fig. 3): 
• La zona norte, comprendida entre las terrazas 

delimitadas por la Serra del Rovelló, Lo Tormo, 
Serra de la Fatarella y la formación montaño-
sa que configura el estrecho del Pas de l’Ase. El 
registro de las áreas de la zona norte es definido 
por varios trabajos centrados en la localización 
de yacimientos de superficie y una breve expo-
sición de las características del conjunto (Vila-
seca, 1953), incluyendo la revisión del material 
y algunas prospecciones (Genera, 1982, 1992). 
Junto a la gran cantidad de yacimientos docu-
mentados en algunas intervenciones programa-
das o de urgencia clasificados cronológicamente 
entre la Edad del Bronce y el Ibérico Final −As-
sut de Tivenys, Sant Miquel, Cova del Ximo, Lo 
Tossal, La Bruixeta, Aixalelles, Roca de l’Ortiga, 
Roca del Sol, Los Mallols, Ceviques, Racó de 
l’Aixerí y l’Assut, entre otros−, se documentan, 

5 Debemos remarcar que la presencia de los focos 
mencionados se debe a varios factores posiblemente vincu-
lados tanto a la accesibilidad de los campos para las tareas de 
prospección por parte del prospector, como también por la 
proximidad a los núcleos urbanos. Aun así, su definición se 
basa en el área total donde se hallan los artefactos arqueoló-
gicos y su concentración en número.

por otra parte, las áreas con artefactos líticos en 
superficie, las cuales en la actualidad son de uso 
agrícola −Partida de Vuitenes-Rengs-Quadro, 
Los Plans, Les Canelles, Partida del Jardins-Go-
rraptes, Les Obagues, Pla de Carreres, Els Ra-
badans y Sepiello−. Sin embargo, estas áreas de 
potencialidad arqueológica comparten una posi-
ble multiplicidad cronológica en sus conjuntos. 
A estas concentraciones debemos incorporar los 
conjuntos de Pedra-Fita, Cova dels Cremats-Ba-
rranc de l’Aigua, documentados por vecinos de 
la zona (Fig. 4a y b).

• La zona sur, situada también en el valle, y más 
concretamente entre la Serra de Cardó y Els 
Ports. La información de concentraciones de 
material superficial ha sido constatada a par-
tir de diferentes intervenciones arqueológicas 
(Genera, 1992) (Fig. 4c y d). En este sentido, 
aquellas áreas con mayor potencialidad −Conca 
y Vall del Llop− fueron objeto de una prospec-
ción sistemática, pero con resultados negativos  
(Genera, 1992). En esta zona, la informa-
ción más actualizada proviene de las diferentes  
intervenciones arqueológicas asociadas a la cons-
trucción de infraestructura viaria. Estas han docu-
mentado asentamientos de cronología protohis-
tórica (Les Valletes −Ibérico Pleno− y Lo Tossal 
−Bronce Final iii-Primera Edad del Hierro−), 
pero también destacamos la intervención de 
prospección y excavación de la Vall de Mantons.  
Esta ha permitido registrar varias estructuras 
asociadas a la Edad del Bronce Final-Primera 
Edad del Hierro, matizando la cronología ob-
tenida a partir de los artefactos encontrados en 
superficie, los cuales retrotraían su cronología.

4.1. Estudio de caso: terrazas de la Zona s:  
Aldover-Xerta

Las terrazas estudiadas se encuentran sobre el 
abanico aluvial transportado por el río, el cual ha 
formado terrazas originadas desde el Pleistoceno 
Superior que superan los 10 msnm. Sedimentológi-
camente se componen de gravas y lutitas, difiriendo 
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del valle fluvial de formación más reciente −has-
ta el Holoceno− que comprende hasta 10 msnm. 
Nuestro análisis se centra en diferentes terrazas que 

forman parte del complejo aluvial con altitudes que 
oscilan generalmente entre los 20-50 msnm −Vall 
del Llop y La Conca− y los 50-60 msnm −Vall de 

Carrinya y Vall de Man-
tons−. Estas áreas se dis-
tribuyen de forma lineal 
siguiendo el eje del valle 
holocénico y delimitán-
dose con este en eje n-s:
•  Vall del Llop: localiza-

da entre el Barranc de 
la Vall del Llop y Les 
Planetes, se considera 
una de las más exten-
sas de las áreas tratadas, 
con 5 ha de superficie. 
Se caracteriza por una 
subdivisión de parcelas 
actualmente con culti-
vo arborícola y afecta-
da por la construcción 
viaria.

•  La Conca: la más ex-
tensa, con un área total 
de 5,42 ha, sobre dife-
rentes terrazas conti-
guas. Separada por la 
misma construcción 
viaria como en la Vall 
del Llop, se extiende 
alrededor del Barranc 
de la Vall de La Con-
ca, localizada más al 
sur. Actualmente está 
afectada por el multi-
cultivo arborícola −ge-
neralmente de frutos 
y olivos− en contraste 
con el matorral de las 
vertientes (Genera, 
1992).

•  Vall de Carrinya: a 200 
m de la zona urbani-
zada, localizada entreFig. 3.  mde y localización de las áreas de expectativa con evidencias líticas superficiales y 

yacimientos referentes regionales mencionados con cronología neolítica (fuente: icgc/
ign). El cuadro indica las concentraciones analizadas en este trabajo.
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Fig. 4.  a) Localización de las terrazas con evidencias líticas superficiales de la zona n a partir de documentos originales de J. M. 
Pros: 19. Los Rengs; 20. Los Plans; 21. Les Canelles; 22. Els Jardins-Gorraptes; 23. Cap del Pla; 24. La Bruixeta; 25. 
Les Obagues; 26. Les Vuitenes; 27. Les Aumedines; 28. Los Mallols; 29. Freixinals; 30. Les Sorts; 31. Les Planes; 32. 
Pla de Carreres; 33. Rabadans; 34. Sepiello; 35. Cova del Ximo; 37. La Pedra-Fita; 38. Cova dels Cremats (exterior); b) 
densidad kernel del número de artefactos recuperados por J. M. Pros de la zona n por km²; c) Localización de las terrazas 
con evidencias líticas superficiales de la zona S a partir de documentos originales de E. Pla: 1. Potenti; 2. L’Assut; 3. Coll 
de Som; 4. Casa Blanca; 5. Els Estrets; 6-7. Vall del Llop; 8. El Tossal; 9. La Conca-Vall del Llop; 10. La Conca-El Tossal; 
11. La Manigeta; 12. Gasolinera Xerta (Partida de Cogull); 13. Vall de Carrinya; 14. Vall de Mantons; 15. Fabra; 16. 
La Conca; 17-18. La Granja (i-ii); 36. Pla de les Sitges; 39. Cuba. D) Densidad kernel a partir del número de artefactos 
s por km² recuperados por E. Pla (fuente: icgc).
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 el Barranc dels Triadors y la Vall de Mantons, 
se unen en la partida Els Triadors. El conjunto 
procede de algunas terrazas separadas, todas ellas 
actualmente con cultivo de olivar. Se extienden 
en un total de 6,79 ha, distribuidas en tres te-
rrazas de extensión variable −3,96 ha, 2,37 ha  
y 0,46 ha−.

• Vall de Mantons: ocupa una extensión de 1,9 
ha y está delimitada por la Vall de Carrinya al 
norte y el Pla de les Illes hacia el sur e interior 
−o−. Se trata de una colina de 55 msnm de me-
dia delimitada por el barranco de este mismo 
topónimo, actualmente destinado al cultivo de 
olivar en contraposición al bosque de pinar más  
interior.

5. Análisis de los conjuntos

5.1. Datos arqueológicos disponibles y muestreo

El material estudiado se localiza en la zona 
sur, ascendiendo a un total de 29.923 artefac-
tos arqueológicos documentados por E. Pla en 
18 áreas. La documentación del material se rea-
lizó a partir de un registro exhaustivo mediante 
su identificación. Por norma, la recuperación 
del material superficial se desarrolló durante 
los períodos de labrado del campo −comuni-
cación personal de M. Pla−. Paralelamente a la 
identificación, procedieron a codificar e inven-
tariar cada ítem registrando así la procedencia 
y el mes/año de recuperación −indicado en los 
documentos originales de E. Pla−. Debido a la 
cantidad ingente de material arqueológico, se 
han seleccionado 4 de las 18 áreas de expec-
tativa arqueológica para realizar esta primera 
aproximación cronológica y tipológica. 
Esta selección se ha basado en criterios 
cuantitativos y cualitativos. El conjunto 
lítico muestreado para el presente estudio 
asciende a un total de 1.511 artefactos 
procedentes de las terrazas linealmente 
distribuidas por el eje del cauce fluvial, 
pertenecientes a las áreas descritas en el 
apartado anterior (Fig. 5).

5.2. Resultados del análisis morfo-tecno-tipológico 
del conjunto

La categorización lítica resultante del total de los 
4 conjuntos nos da una visión global del contenido 
de la muestra analizada (Fig. 6). La jerarquización 
categórica a escala cuantitativa nos proporciona tres 
agrupaciones principales con el total de 18 catego-
rías −incluyendo núcleos y fragmentos de estos− y 
hasta 5 agrupaciones con la partición del clúster. En 
una primera exploración de los resultados del análi-
sis jerárquico deben destacarse los geométricos, ya 
que los considera como la clase de útil más distante 
de toda la muestra. En esta aproximación de con-
glomerados −utilizando el método upgma− se pre-
sentan los diferentes útiles de fondo en las primeras 
agrupaciones cuantitativas −truncaduras, muescas/
denticulados, raspadores y perforadores−. Un tercer 
grupo está formado, mayoritariamente, por aquellos 
restos sobre soporte laminar −microburiles y láminas 
de retoque plano−, exceptuando las lascas retocadas. 
Finalmente, la cuarta agrupación corresponde a un 
grupo de restos heterogéneos, sumándole cierta mo-
dificación de las divisiones entre los grupos 4 y 5. 
Pertenecen en su mayoría a producciones de fondo, 
exceptuando las puntas bifaciales y dientes de hoz 
que resultan significativos a nivel espaciotemporal, 
pero poco destacados a nivel de muestra. Tanto en 
la prueba upgma como en el método Ward, ambos 
a partir de la distancia Euclídea, nos da una coinci-
dencia jerárquica unánime (Fig. 7).

5.2.1. Vall del Llop

Dentro de los conjuntos analizados, la Vall del 
Llop presenta una gran variabilidad de producciones 

Área N.º total Muestra % Muestra

La Conca 7942 637 8,02
Vall del Llop 9631 640 6,65
Vall de Mantons 566 131 23,14

Vall de Carrinya 958 103 10,75

Fig. 5.  Tabla de cantidad de material lítico asociado y proporciones de 
muestra analizadas en el estudio.
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Tecnotipología
Vall del Llop La Conca Vall de Mantons Vall de Carrinya

n % n % n % n %

Puntas de proyectil bifaciales 27 4,25 37 5,81 5 3,82 16 15,53
punta con aletas y pedúnculo 7 25,93 21 56,76 0 0,00 8 50,00
punta triangular 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
punta romboidal 2 7,41 1 2,70 0 0,00 0 0,00
punta foliforme 0 0,00 4 10,81 0 0,00 1 6,25
punta de base ensanchada 0 0,00 1 2,70 0 0,00 0 0,00
punta de base estrecha 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
punta de base cóncava o aletas 1 3,70 0 0,00 0 0,00 0 0,00
punta de apéndice lateral 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 6,25
punta de muescas laterales 1 3,70 4 10,81 0 0,00 0 0,00
punta asimétrica 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
fragmento de pedúnculo 6 22,22 0 0,00 4 80,00 3 18,75
fragmento de armadura 10 37,04 6 16,22 1 20,00 3 18,75

Dientes de hoz 16 2,52 33 5,18 3 2,29 3 2,91
bitruncatura 2 12,50 3 9,09 0 0,00 0 0,00
truncatura + dorso 2 12,50 0 0,00 2 66,67 2 66,67
bitruncatura + dorso 10 62,50 2 6,06 0 0,00 1 33,33
sin abatimiento 2 12,50 1 3,03 1 33,33 0 0,00

Preformas/esbozos foliáceos 18 2,83 45 7,06 2 1,53 14 13,59
geométrico 3 16,67 5 11,11 1 50,00 0 0,00
foliáceo 8 44,44 30 66,67 1 50,00 14 100,00
aletas y pedúnculo 5 27,78 9 20,00 0 0,00 0 0,00
aletas insinuadas 2 11,11 1 2,22 0 0,00 0 0,00
pedunculadas 0  0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Geométricos 207 32,55 121 19,00 31 23,66 3 2,91
genérico (f ) 7 3,38 5 4,13 4 12,90 1 33,33
trapecios 87 42,03 81 66,94 18 58,06 2 66,67
triángulos 30 14,49 12 9,92 0 0,00 0 0,00
rectángulos 15  7,25 11 9,09 4 12,90 0 0,00
segmentos 65 31,40 10 8,26 5 16,13 0 0,00
romboidales 3  1,45 2 1,65 0  0,00 0 0,00

Perforadores 58 9,12 70 10,99 15 11,45 8 7,77
taladro 23 39,66 29 41,43 7 46,67 6 75,00
pico ‘atípico’ 21 36,21 30 42,86 4 26,67 2 25,00
perforador con aleta 4 6,90 0 0,00 0 0,00 0 0,00
perforador con pedúnculo 3 5,17 1 1,43 0 0,00 0 0,00
punzón grueso 2 3,45 0 0,00 0 0,00 0 0,00
perforador (genérico) 3 5,17 6 8,57 4 26,67 0 0,00
perforador múltiple 2 3,45 4 5,71 0 0,00 0 0,00

Microburiles 3 0,47 4 0,63 0 0,00 0 0,00

Raspadores  54  8,49  46  7,22  5 3,82  3 2,91
laminar 21 38,89 11 23,91 5 100,00 1 33,33
 frente retocado 20  95,24  11 100,00  5 100,00  1 100,00
 frente no retocado 1  4,76  0  0,00  0 0,00  0  0,00
lasca 33  61,11 35 76,09 0 0,00 2 66,67
 lasca delgada (grosor <8 mm) 17  51,52  22  62,86  0 0,00  1 50,00
 lasca gruesa (grossor >8 mm) 16  48,48  13  37,14 0 0,00  1 50,00

Raederas  14  2,20  39  6,12  3 2,29  1  0,97
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Tecnotipología
Vall del Llop La Conca Vall de Mantons Vall de Carrinya

n % n % n % n %
raedera retoque marginal 1 7,14 4 10,26 0 0,00 0  0,00
raedera lateral 10 71,43 16 41,03 3 100,00 1  100,00
raedera transversal 0 0,00 2 5,13 0 0,00 0 0,00
raedera latero-transversal 2 14,29 10 25,64 0 0,00 0 0,00
raedera carenoide 0 0,00 7 17,95 0 0,00 0 0,00
raedera mixta 1 7,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Lám. retoque plano/sobreelevado 21 3,30 5 0,78 1 0,76 2 1,94
unilateral 12 57,14 1 20,00 1 100,00 2 100,00
bilateral 6 28,57 3 60,00 0 0,00 0 0,00
proximal 3 14,29 1 20,00 0 0,00 0 0,00
distal 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Muescas/denticulados 53 8,33 54 8,48 17 12,98 13 12,62
denticulados 44 83,02 37 68,52 11 64,71 11 84,62
 laminar unilateral 17  38,64 15  40,54  9 81,82  5 45,45
 laminar bilateral 27  61,36 22 59,46 1 9,09  6 54,55
 lasca delgada (grossor <8 mm)  0  0,00  0 0,00  1 9,09  0  0,00
 lasca gruesa (grosor >8 mm)  0 0,00  0 0,00  0 0,00  0  0,00
muescas 9 16,98 17 31,48 6 35,29 2  15,38
 m. simple  6  66,67  12  70,59  3 50,00  2  100,00
 m. ret.  1  11,11  4  23,53  3 50,00  0  0,00
 ms/mr  2  22,22  1  5,88  0 0,00  0  0,00

Buriles  17  2,67  15  2,35  9 6,87  3  2,91
buril de eje 8 47,06 2 13,33 0 0,00 1  33,33
buril de ángulo 0 0,00 1 6,67 2 22,22 0 0,00
buril transversal 0 0,00 1 6,67 0 0,00 0 0,00
golpe de buril (genérico) 9 52,94 11 73,33 7 77,78 2 66,67
buril múltiple 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Láminas de base estrecha 14 2,20 12 1,88 1 0,76 0 0,00
abatimiento parcial oblicuo 7 50,00 6 50,00 1 100,00 0 0,00
 simple 5 71,43  5  83,33 0 0,00  0 0,00
 doble 2 28,57 1 16,67 1 100,00  0 0,00
escotadura 7 50,00 6 50,00 0 0,00 0 0,00
 simple 5 71,43 5 83,33 0 0,00 0 0,00
 doble 2 28,57 1 16,67 0 0,00 0 0,00

Truncaturas 59 9,28 50 7,85 12 9,16 10 9,71

Láminas de dorso 25 3,93 31 4,87 6 4,58 0  0,00
dorso arqueado 13 52,00 17 54,84 3 50,00 0 0,00
dorso rectilíneo 11 44,00 13 41,94 3 50,00 0 0,00
drs. arq./rect. (bilateral) 1 4,00 1 3,23 0 0,00 0 0,00

Láminas de retoque marginal 8 1,26 5 0,78 11 8,40 2 1,94

Lascas retocadas 4 0,63 3 0,47 0 0,00 9 8,74

Hojas con filo embotado 21 3,30 30 4,71 7 5,34 4 3,88

Núcleos (y fragmentos de núcleo) 17 2,67 37 5,81 3 2,29 12 11,65

Total 636 100 637 100 131 100 13 100

Fig. 6. Tabla de recuento y porcentajes morfo-tecno-tipológicos de las cuatro áreas estudiadas.



Ediciones Universidad de Salamanca /   Zephyrus, LXXXVI, julio-diciembre 2020, 15-42

 I. Gironès Rofes, M. Molist Montaña y S. Pardo-Gordó / Análisis tecnotipológico y cronológico… 27

que evidencian un palimpsesto con un largo recorri-
do temporal y funcional. Los aspectos productivos 
que se presentan en la realización de los soportes 
laminares no se vinculan cuantitativamente, pero sí 
presencialmente, en la explotación y configuración 
de los núcleos identificados (Fig. 8). 

Los núcleos mantienen cierta diversificación de 
configuraciones y morfologías, predominando la 
presencia de façonnage de lascado en centrípetos y 
uno de tipo tortuga. Se contrastan con productos 

proporcionalmente me-
nores de núcleos unipo-
lares de laminillas (Fig. 
10, n.os 1-2), alguno de 
producción mixta, y otro 
de morfología bipirami-
dal. En menor presencia 
se configuran elementos 
discoides (Fig. 9, n.º 5), 
poliédricos (Fig. 9, n.º 
4) o piramidales para la 
producción de lascado, 
teniendo en cuenta que 

se observan lascados destinados a reconfiguraciones 
de núcleos laminares (Fig. 9, n.º 3). 

La producción laminar se vincula en amplio gra-
do a distintos tipos de útil, principalmente destina-
da a la configuración de geométricos. Estos se rela-
cionan con la técnica del microburil, constituyendo 
cierto nivel de variabilidad morfológica y de retoque 
en la bitruncadura del soporte. Paralelamente, este 
mismo soporte se reserva a útiles de sustrato, desde 
dorsos con diferentes delineaciones del abatimiento 

Fig. 7.  Clúster de distancia euclídea con método upgma y Ward de los valores cuantitativos por cada tipología de las 4 muestras 
analizadas.

Soporte
Vall del

Llop La Conca Vall de 
Mantons

Vall de  
Carrinya

n % n % n % n %
Lasca 120 18,87 191 29,98 14 10,69 56 54,37
Laminar 501 78,77 405 63,58 114 87,02 34 33,01

lámina 449 89,62  380  93,83 107 93,86  31  91,18
laminita 52 10,38 25 6,17 7 6,14 3 8,82

Núcleo 15 2,36 33 5,18 3 2,29 10 9,71
Placa 0 0 6 0,94 0 0 3 2,91
Nódulo 0 0 2 0,31 0 0 0 0
Total 636 100 637 100 131 100 103 100

Fig. 8. Tabla de clasificación productiva de los soportes de las cuatro áreas estudiadas.
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configurado, láminas fracturadas a modo de buril, 
elementos denticulados o truncaduras. Algunas de 
estas últimas adquieren intencionalidad técnica en 
la adaptación del enmangue −como aquellos útiles 
de corte longitudinal o bien transversal−, algunos a 
modo de raspador. 

La producción secundaria de lascado, presente 
en los útiles retocados, principalmente tiende a un 
salto cronológico aparente definido por las puntas 
de proyectil bifaciales (Fig. 9, n.os 8-10), algunas 
con aletas y pedúnculo, con un notable grado de 
fragmentación –ya sea por su posible uso como por 
fracturación mecánica de labrado−. Con relación a 
las armaduras se constata el proceso de producción 
en varios esbozos o preformas foliáceas, elementos 
inacabados (Fig. 9, n.º 11) con distintos niveles de 
reducción.

La heterogeneidad productiva se traslada a los 
elementos de hoz debido a la diferencia de comple-
jidad técnica que adoptan. En este caso, destacamos 
la presencia de dientes de hoz que resultan significa-
tivos a partir del Calcolítico y Bronce Inicial, con-
traponiéndose con los elementos laminares denti-
culados de menor significación cronológica. En los 
primeros mencionados, la presencia de lustre en su 
hoja activa los caracteriza a la par con las denticula-
ciones regulares a distintos niveles de profundidad, 
presentando abatimientos abruptos ya sea por trun-
caduras o dorsos contrarios a la denticulación (Fig. 
9, n.os 12-14). Otros elementos de hoz con menor 
sensibilidad temporal aparecen sobre denticulacio-
nes irregulares, o bien hojas con presencia de lustre 
y retoque no sistemático.

El resto de los útiles de sustrato pertenecientes 
a configuraciones del primer estadio tipológico se 
diversifican entre subtipos. En relación con los per-
foradores, destacan los taladros de configuración 
mèche −más característicos a partir del Neolítico−6. 
La menor presencia de configuraciones más micro-
laminares como picos ‘atípicos’ o punzones gruesos 

6 Palomo, A.: Tecnologia lítica i de la fusta de la Prehis-
tòria recent al nord-est peninsular. Anàlisi tecnomorfològica i 
experimental. Tesis doctoral inédita presentada en 2012 en 
la Univ. Autònoma de Barcelona.

sobre lasca evidencian cierta multiplicidad funcio-
nal y técnica de estos útiles.

5.2.2. La Conca

Con una producción y diversidad similar al con-
junto anterior, la alta explotación y configuración 
de los núcleos se asocia a la diversificación de so-
portes (Fig. 8), presentándose façonnage de lasca-
do preferentemente, pero complementándose con 
configuraciones laminares −más algunas pocas de 
laminillas (Fig. 10, n.os 5 y 6)−. Morfológicamente 
destacan los de tipo tortuga (Fig. 10, n.º 1), segui-
dos por las configuraciones poliédricas (Fig. 10, n.º 
4) y piramidales (Fig. 10, n.º 6). Estas últimas con 
presencia exclusiva de producción laminar −algu-
nas mixeadas a causa de reconfiguración nuclear−. 
Residualmente se presentan núcleos discoides (Fig. 
10, n.os 2-3), prismáticos, bipiramidales, écaillé y un 
núcleo reaprovechado como percutor.

El predominio del componente laminar como 
soportes sobre los retocados se relaciona intrínseca-
mente con las producciones geométricas –combi-
nado en menor proporción con las laminillas– más 
su realización mediante la técnica del microburil. 
Presentan generalmente gran diversidad morfoló-
gica −triángulos, trapecios, segmentos, rectángu-
los− junto con cierta variabilidad de retoque en la 
bitruncadura, destacando el doble bisel.

Otros elementos secundarios vinculados a estos 
soportes se presentan exclusivamente en elementos de  
dorso, truncaduras y la producción de elementos  
de hoz, ya sea sobre muescas y denticulados como 
también aquellos específicamente más tardíos  
−dientes de hoz (Fig. 10, n.os 10-12)−. A estos se les 
suman, con menor peso, producciones buriloides 
de distintos subtipos.

Para el lascado cabe destacar, en segundo lugar, 
su relación con las puntas de proyectil bifaciales 
(Fig. 10, n.os 7-9), complementándose con prefor-
mas bifaciales de distintos niveles de reducción. 
Otras producciones dentro de los útiles de sustrato 
con soportes de lasca se encuentran configuradas a 
modo de raederas, raspadores y perforadores, con 
un alto grado de diversidad morfotécnica. Estos 
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Fig. 9.  Muestra de elementos líticos del conjunto de la Vall del Llop: 1-2) núcleos unipolares laminares −laminillas− con 
reconfiguración de la plataforma de talla; 3) núcleo piramidal de lascado como reconfiguración de núcleo laminar  
−realización de doble cresta irregularizada−; 4) núcleo poliédrico de extracción mixta; 5) fragmento de núcleo discoide 
de lascado con dirección centrípeta; 6-7) fragmentos de núcleo tortuga de variedad laminar; 8-10) puntas con aletas y 
pedúnculo bifaciales; 11) preforma romboidal bifacial; 12-14) dientes de hoz con lustre.
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Fig. 10.  Muestra de elementos líticos del conjunto de La Conca: 1) núcleo tipo tortuga −variedad lasca−; 2-3) núcleos discoides 
de lascado centrípetos; 4) núcleo poliédrico; 5) núcleo bipolar laminar −laminillas−; 6) fragmento de núcleo unipolar 
laminar −laminillas−; 7-9) puntas con aletas y pedúnculo bifaciales; 10-12) dientes de hoz.
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últimos son equitativos para ambas producciones 
de soportes combinando tanto taladros como mi-
croperforadores. Principalmente a estos últimos 
se asocian picos atípicos y escasos perforadores 
de punta múltiple −o de tipo ‘estrella’ (Merino, 
1994)−. En este sentido, una tercera producción se 
adhiere al conjunto realizado sobre placas tabula-
res. Aunque su presencia es escasa, se refleja en una 
raedera y un posible elemento de hoz, reforzando 
cronologías tardías de la Prehistoria Reciente (Neo-
lítico Final-Calcolítico).

5.2.3. Vall de Mantons

Las evidencias del predominio de soporte no 
se reflejan en las configuraciones de los núcleos re-
cuperados, siendo cuantitativamente escasos y con 

poca representatividad (Fig. 8). Un solo núcleo po-
liédrico constituye la evidencia de producción lami-
nar −aunque mixeada con el lascado (Fig. 11, n.º 
2)−, más dos núcleos restantes −bipiramidal (Fig. 
11, n.º 3)− solamente de lascado. El último pre-
senta indicios de percusión y extracciones de lascas 
fruto de estos, pudiendo pertenecer a un útil ma-
crolítico sobre sílex (Fig. 11, n.º 1). La estandariza-
ción productiva se manifiesta sobre el componente 
laminar  – y menor proporción de laminillas– junto 
con un segundo plano de lascados. La extracción de 
lascas se destina limitadamente a la configuración 
de puntas bifaciales y preformas (Fig. 11, n.os 4-5). 
También aparecen paralelamente algunos útiles de 
fondo −perforadores, raederas y muescas/denticula-
dos−. Las producciones laminares vuelven a predo-
minar con relación a la confección de geométricos. 

Fig. 11.  Muestra de elementos líticos del conjunto de la Vall de Mantons: 1) núcleo de lascado con indicios de percusión; 2) núcleo 
poliédrico; 3) núcleo bipiramidal; 4-5) puntas fragmentadas; 6-7) dientes de hoz.
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Cuantitativamente destacan los trapecios y, en me-
nor medida, los segmentos, su totalidad en doble 
bisel. Por contra, no se constatan evidencias del 
empleo del microburil en relación con los proce-
dimientos técnicos vinculados con el geometrismo. 
Otros útiles sobre soporte laminar se reservan para 
la mayoría de los elementos de sustrato −láminas 
de dorso, truncaduras, láminas de retoque plano, 
láminas de base estrecha y muescas/denticulados, 
este último con un solo efectivo de lascado− más 
algunos con mayor especificación cronológica, ta-
les como los dientes de hoz −aunque escasos, Fig. 
11, n.os 6-7− y perforadores, dentro de estos de tipo 
mèche frente a la poca diversificación morfo-tecno- 
tipológica −picos y taladros−.

5.2.4. Vall de Carrinya

Las configuraciones productivas vinculadas a este 
conjunto difieren del resto en cuanto a los soportes 

principales (Fig. 8). En primer lugar, el predominio 
de lascado deja en segundo plano el laminar. Este 
último se limita a la casi ausencia de las produccio-
nes geométricas y su enfoque hacia los útiles de sus-
trato −truncaduras, muescas y denticulados, buriles 
y perforadores−. Aun así, se debe tener en cuenta 
la relación entre los pocos soportes laminares pre-
sentes con la configuración de núcleos de façonnage 
laminar. Dentro de los núcleos analizados, se com-
binan las extracciones laminares y de lascado −de 
morfología mayoritariamente piramidal−, sin tener 
ningún núcleo exclusivamente laminar. El resto de 
los elementos nucleares corresponden al lascado con 
morfologías poliédricas predominantes, más uno 
bipiramidal, todos con alto grado de explotación 
hasta su amortización (Fig. 12, n.os 1-3). 

A la presencia marginal de geométricos en este 
nivel –tan solo con la recuperación de tres elemen-
tos, solamente dos identificados como trapecios– se 
le añade contrariamente un aumento significativo 

Fig.  12. Muestra de elementos líticos del conjunto de la Vall de Carrinya: 1) núcleo unipolar piramidal de lascado (posible 
reconfiguración laminar); 2) núcleo bipiramidal de lascado; 3) núcleo discoide. 4-7) puntas bifaciales; 8) diente de hoz.
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de los elementos bifacia-
les –tanto puntas como 
esbozos (Fig. 12, n.os 
4-7)−. La importancia de 
los elementos de cronolo-
gías más tardías supone 
una menor duración de 
la deposición del palimp-
sesto, si exponemos la 
presencia de preformas 
bifaciales, los dientes de 
hoz (Fig. 12, n.º 8) y los 
útiles sobre placa, redu-
ciendo la horquilla cro-
nológica del conjunto. 

El resto de los ele-
mentos presentes se enfo-
can hacia el predominio 
de las configuraciones y 
aprovechamiento de los 
soportes de lascado. Prin-
cipalmente en referencia 
a los útiles de fondo, des-
de tipos primarios como 
perforadores, raspado-
res y raederas −esta últi-
ma sobre placa−, como 
también sobre muescas 
y denticulados sin ser 
predominantes. La industria laminar, por ende, se 
reserva a los útiles secundarios y terciarios, desde 
componentes de dorso, truncaduras y escasos bu-
riles, hasta láminas de retoque marginal y de filo 
embotado.

6. Aproximación cronológica

A partir de los resultados categóricos obtenidos, 
las producciones documentadas, principalmen-
te geométricos y puntas de proyectil, son de gran 
utilidad para la obtención de una cronología más 
robusta. En estos casos la distribución de las clases 
adscritas al modelo comprende un total de 297 ele-
mentos distribuidos en los 4 conjuntos (Fig. 13). 

Con la exposición de las clases identificadas en el 
conjunto cabe añadir algunos de los artefactos y ca-
racterísticas no utilizadas en la modelización baye-
siana (Gironès et al., 2020) que puedan inferir en la 
definición y reforzar los períodos que se represen-
tan a través del análisis de geométricos y puntas de  
proyectil.

De acuerdo con la computación de las clases 
resultantes, los datos obtenidos tienden a varias 
adscripciones cronológicas (Fig. 14). En un pri-
mer momento, la tendencia máxima de los picos 
probabilísticos se sitúa en cronologías asociadas al 
Neolítico Final y el Calcolítico en La Conca y en la 
Vall de Carrinya. Por el contrario, los más antiguos 
se ubican entre el Epipaleolítico y el Sauveterriense 
en la Vall de Mantons y la Vall del Llop. Existe, por 

Fig. 13.  Gráfico de barras apiladas de los datos cuantitativos de cada clase identificada por 
área (x = clase; y = n): 1) hojita de dorso (genérica); 2) trapecio de dos lados cóncavos 
(anch. <10 mm); 3) trapecio de dos lados cóncavos (anch. >10 mm); 4) trapecio de 
un lado cóncavo (anch. <10 mm); 5) trapecio de un lado cóncavo (anch. >10 mm); 
6) triángulo tipo Cocina (dos lados cóncavos); 7) triángulo escaleno; 8) segmento 
hiperpigmeo (l = <10 mm); 9) trapecio ret. inverso semiabrupto y ret. plano directo 
combinados; 10) trapecio ret. simple bifacial (doble bisel); 11) trapecio simétrico ret. 
abrupto; 12) trapecio asimétrico de ret. abrupto; 13) trapecio simétrico/asimétrico 
ret. alterno; 14) trapecio simétrico/asimétrico alargado de ret. alterno (l= >al doble 
de anch.); 15) rectángulo; 16) trapecio simétrico/asimétrico con ret. base menor; 
17) trapecio rectangular de ret. bifacial en la truncadura menor; 18) trapecio corto 
con base menor redondeada; 19) segmento ret. abrupto; 20) segmento ret. bifacial 
(doble bisel); 21) triángulo ret. bifacial (doble bisel) y vértice central redondeado; 22) 
triángulo ret. bifacial (doble bisel); 23) foliáceo bifacial (genérico); 24) romboidal 
bifacial (genérico); 25) punta bifacial con aletas y pedúnculo; 26) punta bifacial con 
aletas desarrolladas y pedúnculo; 27) triángulo isósceles alargado (anch. <10 mm); 
28) triángulo isósceles alargado (anch. >10 mm).
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ende, la multiplicidad cronológica en cada uno de 
ellos, identificándose diversos estadios productivos 
dentro del palimpsesto.

Se ha constatado un escaso registro de puntas de 
dorso laminares en las tres áreas −La Conca, Vall del 
Llop, Vall de Mantons− pero estas están ausentes en 
la Vall de Carrinya. La presencia de dichas puntas se 
combina junto con otras producciones relacionadas 
con la industria sauveterriense de tipo Filador, enfa-
tizando en este caso la aparición de dorsos junto con 
triángulos escalenos con retoque abrupto −La Con-
ca y la Vall del Llop−. Esta industria se ha identifi-
cado en algunos conjuntos asociados al Mesolítico 
del Bajo Aragón −Botiquería 2 y 4, Forcas ii (ii-iv), 
Secans iib− y en el área valenciana −Cocina i-ii−.

La mayor cuantificación de geométricos de tipo 
segmento se localiza en la Vall del Llop, predomi-
nantemente a doble bisel frente al retoque abrupto. 
Conduce su asociación probabilística hacia eventos 

del Neolítico Antiguo y Medio, también presentes 
en la Vall de Mantons −principalmente destacando 
los segmentos a doble bisel−. En La Conca, por el 
contrario, aparecen con escasas proporciones. Las 
producciones en segmento se expanden a partir del 
Mesolítico Geométrico Fase b, caracterizados por el 
retoque abrupto, tanto en yacimientos del Bajo Ara-
gón −Forcas ii, Nivel iv− (Utrilla et al., 2014) como 
en el Mediterráneo peninsular −Cocina ii, Mas Cre-
mat iv-v (Fortea, 1973; Gabarda et al., 2010). Su 
tendencia se reduce posteriormente por la emergen-
cia del doble bisel, circunscribiendo su cambio de 
configuración a partir del Neolítico Antiguo Cardial 
−7600-7200 cal bp− (Alday, 2018). El importante 
predominio de trapecios en base a diversos morfo-
tipos parte del Mesolítico Reciente, Fase a. Estos se 
documentan en Botiquería 2, Costalena c3 y Pontet 
e (Alday et al., 2012: 323); Forcas ii (Utrilla et al.,  
2014); Cocina i (Fortea, 1973; Martí et al., 2009), 

Fig. 14.  Gráficos de probabilidad cronológica de los conjuntos líticos estudiados (0-1): epi = Epipaleolítico; sau = Sauveterriense; 
lma= Mesolítico Final a; lmb = Mesolítico Final b; ecn = Neolítico Antiguo Cardial; een = Neolítico Antiguo Epicardial; 
pn = Neolítico Poscardial; mn = Neolítico Medio; ln = Neolítico Final; bb = Campaniforme.
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y Benàmer i (Gabarda et al., 
2010; Jover, 2011) en contexto 
valenciano; se expanden hasta el 
Neolítico Medio en el ne penin-
sular, como en Timba d’en Ba-
renys (Miró, 1994), Mas Duran7 
o Camí Can Grau (Martí et al., 
1997). En contexto centromedi-
terráneo la horquilla cronológica 
de esta clase se amplía hasta el 
Neolítico Final, principalmen-
te visibles en Ereta del Pedre-
gal (Juan-Cabanilles, 2008), 
Tábegues (Fernández-López 
de Pablo, 2006) y Niuet (Gar-
cía-Puchol, 2005). Observamos 
su clara presencia en nuestro 
caso de estudio en las tres áreas, 
destacando La Conca, con ma-
yor representación de trapecios 
frente a segmentos, y en la Vall 
del Llop, siendo inversamente 
representados con el predominio 
de segmentos frente a trapecios.

La diversidad geométrica si-
gue presentándose en menores 
proporciones con los triángu-
los, reflejados en La Conca y 
la Vall del Llop, normalmente 
asociados a niveles compren-
didos desde el Sauveterriense 
−Filador 5-6 y 7−, Mesolítico 
Geométrico, fase B, en contex-
tos aragoneses −Botiquería 2, 
Forcas ii (ii-iv), Secans iib−, y 
centromediterráneos −Cocina 
i-ii, Mas Cremat vi-v y Benà-
mer i−. Regionalmente tenemos 
como referente el yacimiento de la Cova del Vidre8 

7 Plasencia, F. J.: Bòbila Madurell-Mas Duran: Formas 
de vida en el Neolítico medio y final del nordeste peninsular. 
Tesis doctoral inédita presentada en 2016 en la Univ. Autò-
noma de Barcelona.

8 Bosch, J.: El procés de neolitització a la regió del curs 
inferior de l’Ebre. Tesis doctoral inédita presentada en 2005 
en la Univ. de Barcelona.

(Bosch, 2011) que a su vez comparte paralelismos 
con las producciones de Botiquería dels Moros (Ba-
randiarán, 1978), Costalena (Barandiarán y Cava, 
1989), el Abrigo de Pontet (Mazo y Montes, 1992) 
o el Abrigo de Secans (Rodanés et al., 1996). Cabe 
destacar la presencia de un triángulo de tipo Cocina 
el cual, junto con otros de los tipos vinculados a 

Fig. 15. Geométricos pertenecientes a las terrazas estudiadas: 1-2) Vall de Mantons; 
3-17) Vall del Llop; 18-27) La Conca.
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los conjuntos contextualizados anteriormente men-
cionados, podría aproximarse a la presencia de este 
tipo de producciones de momentos del Mesolítico 
Geométrico en La Conca, entre otros rangos crono-
lógicos (Fig. 15).

7. Discusión 

La gran variedad tipológica presente en los con-
juntos define unas producciones heterogéneas de 
diversos útiles para su uso en diferentes actividades. 
Teniendo en cuenta la localización de cada una de 
las áreas, se presentan diversos focos acumulativos 
de los conjuntos que difieren claramente en su sen-
tido cronocultural. Los elementos no incluidos en 
el modelo, como todos aquellos aspectos produc-
tivos presentes en el conjunto, pueden emplearse 
como complemento a la adscripción relativa bajo 
los preceptos de contextos regionales del ne Pe-
ninsular. En estos casos la variabilidad muestreada 
en varias de las áreas tiende a presentar una menor 
significación entre la Vall de Mantons y la Vall de 
Carrinya −afectando, a su vez, a la muestra de cla-
ses para el modelo−. Ambos conjuntos requieren de 
una mayor ampliación de la muestra con la inclu-
sión de otros elementos no modelizados, los cuales 
podrían igualar en peso con las dos áreas restantes. 
Para ello, deben considerarse las producciones que 
puedan discernir sobre la adscripción cronológica. 
Así pues, a modo de observación cronocultural y 
productiva de los conjuntos, las configuraciones la-
minares −registradas en las cuatro áreas − destacan 
por la producción de geométricos −excepto la Vall 
de Carrinya−, predominantemente destinados a 
las morfologías trapezoidales y subtipos dentro de 
estas. Cuantitativamente cobran importancia los 
segmentos, sobre todo documentados en La Con-
ca −combinando tanto de retoque abrupto como 
a doble bisel−. En un segundo término aparecen 
triángulos y rectángulos en dichas áreas. Junto 
con las configuraciones laminares de los núcleos 
definidos se vinculan ambos aspectos destinados 
a los geométricos, llegando a detectar fragmentos 
residuales identificados como restos de la técnica 

microburil, en La Conca y la Vall del Llop. Dichos 
elementos aparecen regionalmente sobre cronolo-
gías que parten del Epipaleolítico hasta el Neolítico 
Antiguo −7900-6800 cal bp−, asociados a la indus-
tria de Cova del Vidre9, Abric Filador (García-Ar-
güelles, 2002; García-Argüelles et al., 2005) y en 
contextos aragoneses como Abrigo del Pontet (Ba-
randiarán y Cava, 2000) y Riols i (Royo y Gómez, 
1992; Gómez et al., 1992). Estas producciones se 
complementan con elementos de hojas truncadas, 
láminas de dorso y láminas de retoque plano o de 
base estrecha, conduciendo el eje de la producción 
hacia un alto grado de aprovechamiento y reconfi-
guración de los núcleos. Normalmente se vinculan 
a elementos de corte adaptados para el enmangue, 
sumándole la presencia más tardía de dientes de hoz 
con referentes próximos fechados en Minferri (Pa-
lomo et al., 2012).

En las últimas dos áreas mencionadas, las pro-
ducciones de lascado dan forma a elementos de 
hoz denticulados. Como hemos visto, el lustre en 
la hoja activa caracteriza el trabajo de corte longi-
tudinal producido tal y como estipulan algunos es-
tudios traceológicos y experimentales10. A esto se le 
complementa la ausencia de denticulación a causa 
del desgaste en algún caso, aunque se configura el 
mismo abatimiento de dorso unido con truncadu-
ra o bitruncadura −configurando morfologías tan-
to rectangulares como triangulares, en menor me-
dida−. Se realiza así la adaptación del enmangue, 
piezas clave para su uso en actividades agrícolas. 
Además, se encuentran producciones estandariza-
das y en proporciones mínimas de raspadores, de 
morfotecnia diversificada, siendo los laminares los 
que presentan mayor desgaste del frente en su ma-
yoría quedando un frente rectilíneo.

9 Bosch, op. cit. n. 8.
10 Gibaja, J. F.: La función de los instrumentos líticos 

como medio de aproximación socio-económica: comunidades 
neolíticas del v-iv milenio cal bc en el noreste de la Penín-
sula Ibérica. Tesis doctoral inédita presentada en 2002 en 
la Univ. Autònoma de Barcelona. También cf. Palomo, A.: 
Tecnologia lítica i de la fusta de la Prehistòria recent al nord-
est peninsular. Anàlisi tecnomorfològica i experimental. Tesis 
doctoral inédita presentada en 2012 en la Univ. Autònoma 
de Barcelona.
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La presencia significativa de perforadores pre-
senta diversas morfologías de taladros, algunos de  
tipo mèche y otros con presencia de pedúnculo,  
de cuerpo tanto circular como rectangular, según el 
morfotipo de la pieza. Su definición enfatiza crono-
logías a partir de 7600 cal bp y se han documentado 
en otros yacimientos como La Caserna de Sant Pau 
(Borrell, 2008), Guixeres de Vilobí (Mestres, 1987) 
o Timba d’en Barenys (Miró et al., 1992), así como 
en territorio centromediterráneo, como Cova de 
l’Or (Juan-Cabanilles, 2008). Todos comparten la 
configuración del apuntamiento mediante retoque 
abrupto bilateral, algunas de las áreas presentando 
tipos más específicos, tales como el punzón grueso 
−La Conca− o los perforadores de ‘pico múltiple’ 
o de tipo ‘estrella’ (Merino, 1994) −La Conca y la 
Vall del Llop−.

Otra de las producciones significativas se centra 
en la fabricación de puntas de proyectil, reflejada 
tanto en las mismas como en las preformas identi-
ficadas en todos los casos de estudio. Estas últimas, 
junto con la observación de diversos estadios de re-
ducción de la materia tanto en las preformas como 
en los núcleos −como la aparición de útiles sobre ele-
mentos de reavivado−, estipulan la talla in situ en los 
espacios. La diversificación tipológica de puntas se 
centra en diferentes estadios productivos sobre todo 
dentro de la morfotécnica bifacial, dando lugar a 
tipificaciones que parten del Neolítico Final-Calco-
lítico y el Campaniforme, probablemente también 
en vínculo con cronologías del Bronce −5600-4200 
cal bp−. En tal caso, cabe destacar la probabilidad 
de puntas bifaciales relacionadas con las primeras 
producciones de retoque bifacial, no cubriente. Te-
nemos ejemplos claros en contextos del Neolítico 
Medio Pleno como en el sepulcro de Garrofers del 
Torrent de Santa María (Martín y Miret, 1990) o 
en las Minas de Gavà (Borrell, 2009: 116). Aun así, 
las más representadas corresponden a varias morfo-
logías bifaciales con heterogeneidad técnica de ale-
tas y pedúnculos, mediante retoque plano bifacial, 
generalizadas a partir del Neolítico Final (Gibaja 
et al., 2010). Aparecen en contextos espacialmen-
te cerrados, sea en el ajuar funerario calcolítico del 

sepulcro de Costa de Can Martorell11, presentando 
gran variedad de morfotipos pedunculados, como 
en el contexto similar de Carrer París (Gibaja et al., 
2006).

La diferencia principal que remarcamos, una vez 
más, la encontramos en la Vall de Carrinya. Siendo  
la menor en términos de diversificación tipológica y la  
que se compromete a un cambio de la industria 
enfocada a las proporciones, nos encontramos con 
el predominio del lascado y una escasa cantidad 
de geométricos. Se contrapone más la presencia 
predominante de producciones bifaciales destina-
das a puntas, sumándose multitud de preformas. 
A esto, se une la ausencia total de elementos de 
dorso y microburiles, donde la producción lami-
nar se centra en la configuración de truncaduras, 
láminas de retoque plano, buriles, láminas de reto-
que marginal y hojas con embotadura, con ínfimas 
proporciones. En este sentido, la exclusión de di-
versos elementos mencionados que no se encuen-
tran adscritos en la modelización pueden ahondar 
en la rigurosidad del modelo si incluyesen ya sean  
aspectos tecnológicos como tipométricos que se en-
cuentran presentes como marcadores cronológicos.

8. Conclusiones

Los conjuntos líticos superficiales analizados res-
ponden a diferentes momentos cronológicos den-
tro del microespacio considerado, como también 
a unas producciones enfocadas a distintos tipos de 
actividades. La variabilidad del conjunto, que se co-
rresponde con una multiplicidad de eventos y de 
distintas acciones, expone una diversificación de ni-
veles y de diferente duración. Si bien el análisis de 
dicho material marca ciertos paralelismos a escala 
regional tanto en la cuenca media del Ebro como en 
el arco mediterráneo peninsular, las producciones se 
caracterizarían de forma evidente si proviniesen de 
contextos cerrados o in situ. De este modo, la cate-
gorización del material y su asociación cronológica 
ayudan a la comprensión de las diferentes dinámicas 

11 Gibaja, op. cit. n. 10; Palomo, op. cit. n. 10.
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ocupacionales a lo largo de la Prehistoria Reciente. 
Tenemos como prueba de ello varios ejemplos en 
otros trabajos donde se analizan y adscriben crono-
lógicamente los conjuntos superficiales mediante 
técnicas multieventuales de probabilidad (Bernabeu 
et al., 1999; Barton et al., 2002; Pardo-Gordó et al., 
2015; Snitker et al., 2018, entre otros). 

La aproximación realizada en este trabajo nos 
permite discernir en torno a las ocupaciones reite-
rativas en un mismo lugar con variabilidad funcio-
nal del espacio. A su vez, proporciona marcar cier-
ta continuidad en torno a las características físicas 
del paisaje para el control de los recursos, su fácil 
accesibilidad y su heterogeneidad concedida por el 
cauce fluvial y sus afluentes. A esto debe incorpo-
rarse la ausencia de investigaciones sistemáticas y 
el escaso peso de intervenciones arqueológicas que 
contemplen la Prehistoria Reciente en esta parte 
del cauce del Ebro, por lo que el presente estudio 
permite aproximarnos a sus espacios originarios en 
varios rangos cronológicos no lineales. La defini-
ción de los criterios temporales se vincula, ya sea 
por superposición o por establecimiento de activi-
dades al aire libre a lo largo de las terrazas cuater-
narias de la vía fluvial, a materiales dispersos en un 
largo recorrido sobre estas (Esteve-Gálvez, 2000). 
Estas concentraciones de material arqueológico 
proporcionan información sobre los diferentes ti-
pos de producción. Ya sea relacionados tanto con 
las características regionales de los conjuntos y a los 
contextos de referencia más cercanos −actualmente 
disponibles− como en la información espacial que 
puede contemplar la presencia de ocupaciones. Su 
identificación y su aproximación cronocultural son 
un punto clave para poder definir posibles excava-
ciones arqueológicas, con el objetivo de completar 
mejor la información sobre las últimas sociedades 
cazadoras-recolectoras y las primeras comunidades 
campesinas en el sur del ne peninsular.

Sin embargo, la correspondencia de estos aná-
lisis sobre materiales descontextualizados no se 
presenta como asociaciones cronológicas absolu-
tas. Partimos de algunos puntos en que el análisis 
pierde definición en torno a posibles cronologías 
con materiales líticos de fondo −periodizaciones 

vinculadas a muescas y denticulados−, lo cual define 
un vacío de registro. Este vacío caracterizaría cierta 
ruptura tecnológica con el cambio de las produc-
ciones, sin poder dar con marcadores cronológicos 
fiables (Vaquero y García-Argüelles, 2009; Morales 
y Oms, 2012). También debemos tener en cuen-
ta la posibilidad de poseer períodos más antiguos 
que el Paleolítico Superior Final −c. 13600 cal bp−, 
aunque materialmente presenten poca visibilidad. 
Aun así, los primeros resultados obtenidos sobre los 
conjuntos tienden a comprender, en su mayoría,  
aspectos productivos típicos de cronologías pertene-
cientes entre el Epipaleolítico, el Neolítico y hasta el  
Campaniforme.

La obtención de un nivel más elevado de fiabi-
lidad de acuerdo con la caracterización lítica de los 
conjuntos debe asociarse a la obtención de infor-
mación de tales áreas de gran potencialidad arqueo-
lógica. Esta debe relacionarse con intervenciones 
que puedan identificar evidencias físicas in situ que 
permitan situar espaciotemporalmente las diferen-
tes producciones líticas. De esta forma podrían 
relacionarse tanto los espacios como los conjuntos 
analizados. Todo esto nos permitiría obtener una 
comprensión global de las dinámicas sociales en es-
tas áreas y su relación con los demás asentamientos 
arqueológicos conocidos en la región.
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