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RESUMEN 

La producción lítica en las fases del Epipaleolítico final 
y del inicio del Neolítico en el Mediterráneo español está 
representada por una talla casi exclusiva de lascas, en algu
nos yacimientos, y de una talla laminar. Para la obtención 
de lascas se han empleado diferentes métodos: levallois, 
kombewa y sin predeterminación. En este artículo, se pro
pone también una revisión del concepto "macrolítico" uti
lizado en los estudios tipológicos y tecnológicos. Los resul
tados de esta revisión demuestran la existencia de industrias 
con producciones líticas diferentes. 

RESUME 

En Espagne méditerranéenne, au cours des phases 
de l 'Epipaléolithique final et le début du Néolithique, 
la productiqn lithique se caractérise, dans certains gise
ments, par un débitage presqu'exclusif d'éclats, et dans 
d'autres sites par un débitage laminaire-lamellaire. Pour 
l'obtention de ces éclats différentes méthodes ont été 
employées: levallois, kombewa, sans prédétermination. 
Nous proposons ici une révision du concept "macroli-
thique " utilisé dans les études typologiques et technolo
giques. Les résultats de cette révision mettent en évidence 
la variabilité des modes de production des industries li-
thiques. 

Palabras clave: Tecnología. Macrolítico. Lasca. Epipaleo
lítico. Neolítico. 

Mots clés: Espagne méditerranéenne. Technologie. Macro-
lithique. Éclat. Épipaleolithique. Néolithique. 

I. INTRODUCCIÓN 

En nuestra Tesis Doctoral incluimos (Domè-
nech, 1999) un extenso estudio tecnológico de las 
industrias líticas de la secuencia epipaleolítica del 
Abric del Filador (Margalef de Montsant, Tarrago
na). Los niveles más antiguos ofrecieron una pro
ducción lítica preferentemente laminar, en los que 
variaba la morfología de los soportes en función de 
su destino final: raspadores, laminitas de dorso, 
triángulos... Sin embargo, el análisis tecnológico de 
los niveles más superficiales, sobre todo del Estrato 
II, mostraba una prioridad por obtener lascas me
diante la aplicación de métodos similares a los uti
lizados en el Paleolítico Medio. 

El Estrato II de Filador ha sido datado por cro
nología relativa en los inicios del Neolítico debido 
a la aparición de algunos fragmentos de cerámica en 
una de las cubetas excavadas entre el estrato II y 
el I (1) (Cebúáetalii, 1981). En otros yacimientos 
de la vertiente mediterránea occidental también se 
han podido constatar producciones de lascas (Gar-
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Fig. 1. Mapa de situación de los principales yacimientos 
citados. 1: Font del Ros (Berga, Barcelona). 2: Roe del 
Migdia (Vilanova de Sau, Barcelona). 3: Sota Palou (Cam-
pdevànol, Barcelona). 4: Filador (Margalef de Montsant, 
Tarragona). 5: Botiqueria deis Moros (Maella, Zaragoza). 
6: Costalena (Maella, Zaragoza). 7: Tossal de la Roca (Valí 
d'Alcalá, Alicante). 8: Santa Maira (Castell de Castells, 
Alicante). 9: Barranc de les Calderes (Planes, Alicante). 

cía-Arguelles et alii, 1992), aunque en contextos 
cronológicos más antiguos. 

Industrias con un importante componente de 
lascas y denticulados han sido identificadas entre el 
VIII y el VII milenio antes del presente en la Font 
del Ros (Berga, Barcelona) (Terradas, 1995), Roe 
del Migdia (Vilanova de Sau, Barcelona) (Rodrí
guez eYU, 1991), Sota Palou (Campdevànol, Bar
celona) (Carbonell et alii, 1985), Botiqueria dels 
Moros, Costalena (Maella, Zaragoza) (Barandiarán 
y Cava, 1989), el Tossal de la Roca (Valí d'Alcalá, 
Alicante) (Cacho et alii, 1995), Cova de Santa 
Maira (Castell de Castells, Alicante) (Domènech, 
1991), el Barranc de les Calderes (Planes, Alican
te) (Domènech, 1991) (2) (Fig. 1). 

No obstante, en la mayor parte de estos yaci
mientos, la variabilidad tipológica ha desviado el 
interés del análisis tecnológico hacia el componente 
geométrico y sus procesos de fabricación (técni
ca de microburil), elemento muy escaso entre las 
piezas retocadas del estrato II de Filador. Tal cir
cunstancia no nos ha impedido que intentemos es
tablecer relaciones cronológicas, industriales y cul
turales entre cada uno de estos yacimientos a partir 
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Tab. 1. Unidades estratigráficas, asignación cultural y 
dataciones absolutas de los yacimientos mencionados. 

de los datos publicados y de las reproducciones 
gráficas (3) (Tab. 1). 

II. PROPUESTA METODOLÓGICA PARA 
EL ESTUDIO DEL MATERIAL LÍTICO 
TALLADO DEL ESTRATO II DE FILADOR 

Los principios metodológicos que hemos segui
do están basados en el concepto de Cadena opera
tiva establecido en la década de los años sesenta por 
A. Leroi-Gourhan (1964); mientras que para su 
aplicación práctica se han seguido los trabajos de J. 
Tixier (1991), E. Boëda (1994) y J. Pelegrin (1995). 

En la reconstrucción de las cadenas operativas 
de los procesos de talla del estrato II de Filador han 
sido identificados dos tipos de producciones: de 
lascas y laminar. La presentación de ambas se hará 
por separado ya que corresponden a procesos de 
troceado diferentes, para finalmente poder cotejar
las según las distintas gestiones de la materia pri
ma, las técnicas de talla y la fabricación de sopor
tes (Domènech, 1998). 

(2) Se ha realizado una selección de yacimientos de cuyo 
estudio pudiera extraerse la información necesaria para ser com
parados con el estrato II de Filador, ya que las distintas metodo
logías utilizadas no permiten una lectura fácil de sus datos. 

(3) Las dataciones absolutas utilizadas son las publicadas en 
el momento de redacción del artículo. 
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Análisis tecnológico 

Producción de lascas 

Dentro de la producción de lascas se han segui
do dos procesos de obtención de soportes distintos. 
Estos son: 

a. Producción de grandes lascas corticales ex
traídas de bloques de sílex no conformados previa
mente ̂ disidí, posteriormente, utilizarlas directamen
te, dejando huellas de uso, o transformándolas en 
forma de retoques sobreelevados/profundos con de
lincación denticulada (4). Para la fabricación de es
tas grandes lascas se emplearon bloques de gran ta
maño, con los suficientes planos naturales como 
para ser explotados desde diferentes ángulos. 

Entre el conjunto lítico recuperado se documen
tó un lote importante de pequeñas lasquitas, algu
nas de ellas clasificadas como janus -retoque de la 
cara de lascado-, resultantes de la fabricación de 
este tipo de denticulados. Según la experimentación 
que realizamos para la clasificación de estas piezas, 
se extraería un número importante de pequeñas las
cas para dar mayor robustez al filo. 

b. Obtención de soportes anchos mediante la 
explotación de una superficie siguiendo el princi
pio del método levallois (Boëda, 1994). La produc
ción resultante ha ofrecido una amplia gama de 
soportes anchos y cortos extraídos de superficies 
ligeramente acondicionadas. Dentro de este proceso 
podrían incluirse algunas lascas janus-kombewa, 
procedentes del aprovechamiento de la cara inferior 
de una lasca. En este último caso, no siempre la cara 
de lascado presenta la regularidad suficiente para 
ser explotada de forma directa, de ahí que se requie
ra el acondicionamiento periférico, además de la 
preparación de un plano de percusión. 

El estudio traceológico ha demostrado la utiliza
ción de los soportes brutos sin retocar, en especial 
de algunas lascas janus-kombewa. El resto de los 
productos de plena talla presentan pequeños reto
ques marginales o frentes de raspador... 

Producción de láminas 

Entre la producción lítica del estrato II de Fila-
dor contamos con testimonios significativos de la 
talla laminar. Tanto los núcleos como los restos de 
preparación/regularización y los propios productos 

de plena talla han permitido reconstruir procesos de 
talla laminares. Por otra parte, a partir de los datos 
que poseemos no se puede hablar de una talla lami
nar en un sentido clásico, dada la escasa presencia 
de núcleos laminares. Pero, la diversidad produc
tiva ofrecida por el análisis tipométrico y morfoló
gico muestra una amplia variedad de procesos apli
cados. 

Tipométricamente se distinguieron los siguien
tes tipos: 

A. 25-20 mm de longitud/ 10-5 mm de amplitud. 
B. 25-35 mm de longitud/ 17-10 mm de amplitud. 
C. 45-65 mm de longitud/ 30-25 mm de amplitud. 
D. 65-45 mm de longitud/ 30-25 mm de amplitud. 

Contrariamente a los datos ofrecidos por la pro
ducción de lascas, los soportes laminares ofrecen 
una mayor variedad tipológica con la presencia de 
microburiles, triángulos y fracturas retocadas. Tal 
variedad demuestra la aplicación de diversos méto
dos de talla laminar, a pesar de que no hayan podi
do ser reconstruidas todas sus cadenas operativas en 
el yacimiento (Fig. 2). 

m . LA PRODUCCIÓN INTENCIONAL DE 
LASCAS EN OTROS YACIMIENTOS 
EPIPALEOLÍTICOS Y NEOLÍTICOS DE LA 
VERTIENTE MEDITERRÁNEA ESPAÑOLA 

Desafortunadamente no contamos con estudios 
tecnológicos publicados o, si existen, la metodolo
gía utilizada es distinta a la nuestra. Sin embargo, 
a través de la adaptación de los distintos métodos de 
análisis y de las reproducciones gráficas, hemos 
podido observar producciones de lascas en distin
tos yacimientos del final del Epipaleolítico/Neolí-
tico en la vertiente mediterránea española (5). 

1. Cataluña 

De las latitudes más septentrionales contamos 
con tres yacimientos emblemáticos en los que se ha 
identificado una industria con un importante por
centaje de piezas definidas como "macrolíticas" y/ 
o denticuladas. 

(4) Retoque "estilo campiñoide" 

(5) Somos conscientes de que el número de ejemplares que 
mostramos es incompleto, ya que conocemos la existencia de 
otros yacimientos con las mismas características en fase de exca
vación o de estudio. 
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Fig. 2. Gráfico Estrato II de Filador (Margalef de Montsant), Producción laminar. A: 25-20 mm de longitud/10-5 mm de 
amplitud. B: 25-35 mm de longitud/17-10 mm de amplitud. C: 45-65 mm de longitud/30-25 mm de amplitud. D: 65-45 mm 
de longitud/30-25 mm de amplitud. 1: Núcleo de grandes lascas. 2: Núcleo de preparación de una superficie o explotado 
mediante el "método levallois" para la talla de lascas. 4 y 12: Lascas extraídas de la cara bulbar preparada de una lasca. 6, 
8, 9, 10, 13: Lascas extraídas de un núcleo preparado por el "método levallois". 3, 5, 7, 11: Talla laminar. 14: Pieza denti
culada con retoque simple/sobreelevado profundo inverso. 15: Denticulado. 16: Núcleo de laminitas. 
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a. Sota Palou (Campdevànol, Barcelona) 

El estudio tecnológico y petrológico muestra un 
uso diferencial de las distintas materias primas. El 
sílex y la lidita, dada su aptitud ante la talla, son 
buscados para la producción laminar, entre las que 
se comprueba la existencia de una mayor diversidad 
tipológica, mientras que del cuarzo sólo se obtienen 
lascas cuyos soportes retocados han sido clasifica
dos como denticulados (Carbonell et alii, 1985). 

b. La Font del Ros (Berga, Barcelona) 

Las materias primas talladas o destinadas a ser 
transformadas por el retoque son principalmente el 
sílex, el cuarzo y la cuarcita. En este yacimiento la 
talla laminar ha debido combinarse con una produc
ción de lascas, coincidente con la explotación cen
trípeta de algunos de sus núcleos o la producción de 
grandes lascas a partir de bloques de cuarzo o de 
cuarcita (Terradas, 1995). 

c. Roe del Migdia (Vilanova de Sau, Barcelona) 

En el estudio "tecnotipológico" del Abrigo de 
Costalena se hacía una revisión del término "ma-
crolítico", en el que se diferenciaban dos cate
gorías "morfo-tecnológicas" distintas. Una repre
sentada por piezas sobre cantos rodados y otra de 
piezas sobre lascas gruesas denticuladas con reto
que "estilo campiñoide", entendiéndose como tal 
"algunos utensilios trabajados sobre lascas altas 
mediante retoque profundo algo tosco (bifacial 
a menudo, o sólo inverso) que las conforman en 
piezas gruesas de bordes ligeramente denticula
dos o con amplias muescas, cuyas huellas de re
toque pueden presentar estigmas de astillamien-
to algo similares a lo escaleriforme'' (Barandiarán 
y Cava, 1989: 105). 

Conjuntamente a estas piezas aparecen los tra
pecios y triángulos fabricados a partir de la técni
ca del microburil, así como raspadores, laminitas de 
dorso, talla laminar... No obstante, nos interesa 
poder identificar entre todos estos objetos líticos 
una talla intencional de lascas. Así, a lo largo de 
toda la secuencia de Costalena, aparte de los den
ticulados con retoque estilo campiñoide, adverti
mos la presencia de lascas y núcleos resultantes de 
la aplicación del método levallois (6 ). 

Los niveles epipaleolíticos de este yacimiento 
ofrecen un interesante esquema operativo de talla de 
lascas en caliza. El sistema de explotación tipo 
Quina establecido por A. Turq se convierte ahora en 
un método de talla apropiado para una materia 
como la caliza, de calidad inferior al sflex, cuyo 
único objetivo es obtener lascas o soportes "poco 
definidos". En cambio el sflex, escaso, está repre
sentado por soportes laminares y piezas retocadas 
con una ausencia casi exclusiva de núcleos y restos 
de talla (Rodríguez eYll, 1991). 

2. Aragón 

3. País Valenciano 

En tres yacimientos con niveles datables entre 
el final del Epipaleolítico e inicios del Neolíti
co se ha contabilizado un buen número de piezas 
con muescas y denticulados: Tossal de la Roca, 
Cova de Santa Maira y Barranc de les Calderes. 
Pero no en todos ellos se ha contado con el mis
mo registro arqueológico, mientras que en unos los 
problemas postdeposicionales han hecho difícil 
la ubicación cronológica de sus niveles, en otros 
se cuenta con un estudio interdisciplinar bastante 
completo. 

A pesar de que esta región no se encuentre en 
línea directa de la costa mediterránea, su Prehistoria 
Antigua siempre ha presentado elementos comunes 
con el litoral mediterráneo. Dos yacimientos em
blemáticos, Botiqueria deis Moros y Costalena, han 
sido referencia obligada para las investigaciones 
sobre el final del Epipaleolítico-Neolítico para el 
País Valenciano (Juan, 1990,1992). Por otra parte, 
de estos yacimientos no se ha publicado ningún 
estudio tecnológico en el que se reconozca una pro
ducción de lascas similar a la de Filador. 

a. Tossal de la Roca (Valí d'Alcalá, Alicante) 

Este yacimiento ha ofrecido una secuencia inin
terrumpida bastante dilatada que arranca desde ni
veles con materiales magdalenienses y finaliza en 
los inicios del Neolíüco (Cacho, 1990). 

(6) Nos basamos en las representaciones gráficas de la mono
grafía de Costalena. Véanse las figuras 12 (n° 2 y 3) y 16 (n° 1,2 
y 4) (Barandiarán y Cava, 1989). 
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b. Cova de Santa Maira (Castell de Castells, 
Alicante) 

De este yacimiento se han publicado los resul
tados preliminares de un amplio sondeo (estudio del 
material arqueológico). Su secuencia cronocul-
tural abarca desde el Epipaleolítico microlami-
nar o antiguo hasta el Neolítico con ciertos vacíos 
secuenciales debidos a los problemas deposicio-
nales que anteriormente mencionábamos. Así, el 
nivel III, poseedor de los denticulados y de "las 
piezas macrolíticas", aparece surcado por ma
drigueras de animales, las cuales han debido con
taminar los niveles de contacto entre el Epipaleo
lítico antiguo y el Neolítico, aunque su posición 
estratigráfica permite que sea datado por crono
logía relativa entre ambas fases (Domènech, 1991, 
1995). 

No obstante, en este conjunto lítico hemos iden
tificado claramente una producción intencional de 
lascas a través de los núcleos y de los restos de ta
lla. En el nivel III de Santa Maira existen núcleos en 
los que se ha aplicado el método levallois, lascas 
resultantes de tal método, piezas macrolíticas en 
sflex, piezas con retoque sobreelevado/profundo y 
algún elemento geométrico (tranchet) (Fig. 3). 

Fig. 3. Santa María (Castell de Castells, Alicante), nivel 
III. 1: Pieza macrolítica, canto tallado de caliza. 2: Núcleo 
preparado mediante el "método levallois". 3: Lasca "leva
llois". 4: Lasca "kombewa". 

El elemento "macrolítico" aparece con mayor 
frecuencia a partir del nivel lib del sector exte
rior ubicable secuencialmente en un Epipaleolíti
co medio. Su presencia junto con piezas denticula
das con retoque sobrelevado-simple/proñindo es la 
única diferencia existente respecto al nivel más 
antiguo. Este elemento se irá incrementando en los 
niveles más recientes, alcanzando su apogeo en el 
nivel I del sector exterior, conjuntamente con los 
trapecios y los microburiles. 

El estudio tecnológico no ha sido realizado por 
el momento, de ahí que tan sólo nos podamos 
basar en las anotaciones y dibujos de las diversas 
publicaciones. Así, a pesar de que no se haya re
presentado ningún núcleo, se visualizan grandes 
lascas denticuladas, lascas janus-kombewa y, sobre 
todo, piezas con retoque sobreelevado-simple/ 
profundo (Cacho et alii, 1995, véanse figuras 36, 
38, 39 y 40). 

c. Barranc de les Calderes (Planes, Alicante) 

La sedimentación de este gran abrigo posible
mente corresponda al momento de formación de las 
terrazas holocénicas del mismo barranco. En el 
sondeo practicado se diferenciaron siete niveles, 
pero tan sólo dos tenían material arqueológico de 
interés, niveles I y II. A pesar que el nivel más re
ciente ofreció varios fragmentos de cerámica neo
lítica la estructura industrial apenas difiere respecto 
al infrapuesto (Domènech 1991,1995). 

El componente tipológico de este yacimiento 
es prácticamente idéntico al del estrato II de Fi-
lador, en el que las muescas y denticulados, así 
como las piezas macrolíticas tienen el dominio 
casi exclusivo de las piezas retocadas. De igual for
ma, desde el punto de vista tecnológico, asistimos 
a una intención productiva de lascas, de la que se 
han documentado núcleos de explotación en su
perficie o levallois, lascas, denticulados con reto
que sobreelevado/profundo, grandes piezas denti
culadas, en contraste con otras piezas microlíticas 
resultado de la fabricación de los denticulados 
(Fig. 4). 
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Fig. 4. Barranc de les Calderes.l, 2, 3, 4 y 5: Núcleos 
preparados por el "método levallois" agotados. 6: Lascas 
levallois. 7 y 8: Lascas kombewa. 9 y 10: Lascas con reto
que simple/sobreelevado-profundo o "estilo campiñoide". 

IV. EL UTILLAJE "MACROLITICO" 
Y LA PRODUCCIÓN DE LASCAS EN LAS 
INDUSTRIAS MEDITERRÁNEAS 
ESPAÑOLAS DEL FINAL DEL 
EPIPALEOLÍTICO Y PRINCIPIOS DEL 
NEOLÍTICO 

Antes de poder interpretar los datos aquí presen
tados, es conveniente definir el término "macrolí-
tico" tan utilizado en la descripción de las industrias 
de los yacimientos que acabamos de exponer. Esa 
denominación en numerosas publicaciones se ha 
prestado a confusión, al ser definidos dentro de este 
tipo genérico objetos líticos pertenecientes a proce
sos productivos muy distintos. 

Para I. Barandiarán y A. Cava (1989) el término 

"macrolítico" puede aplicarse a utensilios fabrica
dos sobre cantos rodados, mientras que el resto de 
los denticulados que hemos descrito en algunos 
yacimientos, sólo presentan un rasgo común: el 
retoque simple-sobreelevado/profundo. Sin embar
go, para estos autores existen otras características 
"tipotecnológicas" que permitirían establecer tipos 
distintos como el pico entre muescas, las piezas 
estranguladas... 

Tales hechos nos inducen a pensar que las piezas 
macrolíticas sobre caliza de los tres yacimientos 
catalanes -Sota Palou, la Font del Ros, Roe del 
Migdia- podrían incluirse dentro del grupo "ma
crolítico". En cambio, los denticulados con reto
que simple sobreelevado/profundo englobarían otro 
grupo de piezas y formarían parte de procesos e 
intenciones de talla distintos. 

A partir de los datos expuestos y de la redefini
ción del término "macrolítico", se pueden describir 
varias cadenas operativas destinadas a la produc
ción de lascas desde el punto de vista tecnológico 
y cronocultural. 

Las distintas interpretaciones tecnológicas que 
se han hecho permiten inducir la existencia de tres 
procesos distintos en la obtención de soportes an
chos y cortos (lascas): 

- Explotación en superficie de un soporte nu
clear (método levallois). Este tipo de explotación 
requiere de la preparación de una superficie de 
planos a partir de los cuales extraer la lasca direc
tamente (en el caso de las caras superiores de una 
lasca) o para el acondicionamiento de la superfi
cie de talla. Los núcleos pueden encontrarse en la 
Font del Ros (7), en el estrato II de Filador, el Tos-
sal de la Roca, Botiqueria deis Moros, Costalena, 
Cova de Santa Maira y el abric del Barranc de les 
Calderes. 

- Extracción de grandes lascas deforma alea
toria. Los soportes obtenidos serán destinados para 
la fabricación de las grandes piezas denticuladas, 
hecho constatado en las industrias de los principa
les yacimientos considerados. 

- Extracción de lascas por el método kombe
wa. Este método ha podido ser comprobado en 
el estrato II de Filador, Botiqueria deis Moros, 
Costalena, Tossal de la Roca y el Barranc de les Cal
deres. 

(7) En nuestra tesis doctoral pusimos en duda la interpreta
ción que se hizo de la descripción de las distintas cadenas opera
tivas, de ahí que ahora tomemos los datos aquí expuestos con re
serva ya que puede tratarse de preformas de niicleos laminares 
(Domènech, 1999). 
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V. DISCUSIÓN 

La falta de trabajos tecnológicos más genera
lizado, así como la precaria información que po
seemos de yacimientos como el Barranc de les 
Calderes o de otros, ahora posiblemente en fase 
de excavación/estudio, no permite sacar conclusio
nes definitivas. De ahí que en este artículo se haya 
pretendido mostrar los resultados obtenidos con 
la actualización hecha de algunas de las indus
trias del Epipaleolítico Final y Neolítico, revisión 
que igualmente puede ser aplicada a otros conjun
tos industriales contemporáneos. Por tanto, ante ta
les hechos, nos limitamos a reflexionar sobre tér
minos como "macrolítico" o denticulados, la asi
milación método levallois al Musteriense o la iden
tificación del Epipaleolítico Final con geomé
tricos... 

La definición "morfotipológica" de los denticu
lados con retoque simple-sobreelevado/profundo 
o con retoque "estilo campiñoide" queda clara
mente representada en casi todos los yacimientos 
a excepción de Sota Palou, Roe del Migdia y la 
Font del Ros (8). En estos casos se trata de denti
culados cuyo proceso de fabricación difiere del que 
podríamos encontrar en otros contextos del Epipa
leolítico antiguo o incluso del Paleolítico Superior. 

Sin embargo, el hecho de que hayamos identi
ficado un método de talla ya aplicado durante el 
Paleolítico Medio -método levallois-, no signifi
ca que los productos resultantes tengan el mismo 
destino o funcionalidad que las industrias muste-
rienses -aunque por el momento carezcamos de es
tudios traceológicos generalizados de ambos perio
dos-. Por tanto, podemos afirmar que los métodos 
y las técnicas de talla no pueden ser representativos 
de procesos evolutivos o culturales determinados, 
ya que según las necesidades pueden resurgir estra
tegias o métodos de talla propios de momentos an
teriores. 

El significado cultural y cronológico de este tipo 
de producciones rompe con el tradicional esquema 
que se había presentado hasta el momento para 
la secuencia epipaleolítica, en el que se diferencia
ban dos grandes complejos líticos, microlaminar y 
geométrico (Fortea, 1973). Los conjuntos líticos 
que no presentaban los elementos característicos de 
estos complejos eran considerados como casos es
peciales o, incluso, recientemente, se han pretendi

do crear nuevas faciès culturales, las cuales, por su 
posición estratigráfica, podrían situarse entre el 
Epipaleolítico antiguo y el reciente o geométrico, 
de "clara tendencia sauveterriense" (Aura y Pérez, 
1992). 

Además, como hemos podido comprobar a lo 
largo de este trabajo, no en todos los yacimientos en 
los que se ha definido el término "macrolítico" se 
puede hablar de procesos idénticos de producción 
lítica. En el caso de Sota Palou o Font del Ros, junto 
a una producción laminar existe una talla de cantos 
de caliza -"piezas macrolíticas"- o en otras mate
rias primas, dada la escasez de sflex, a los que po
siblemente se acompañe la producción de otras pie
zas geométricas. 

No obstante, en el resto de los yacimientos se 
repite una presencia bastante evidente de las piezas 
con retoque simple/profundo y de la producción de 
lascas a partir del final del Epipaleolítico antiguo o 
microlaminar, cuya perduración llegará hasta los 
inicios del Neolítico. Un ejemplo claro de tal per
duración podría ser el Tossal de la Roca, donde, 
desde el nivel lib hasta el Neolítico, la constatación 
de este tipo de piezas va en aumento conjuntamente 
con trapecios fabricados mediante la técnica del 
microburil (9). 

De igual forma, tal esquema se repite en Boti-
queria deis Moros y Costalena, sobre todo, en el 
último yacimiento que, a partir de un "nivel d ge
nérico", la producción intencional de lascas y la fa
bricación de piezas con retoque "estilo campiñoi
de" convivirá hasta bien avanzado el Neolítico con 
la talla laminar, los trapecios y triángulos, lamini-
tas de dorso... 

Por tanto, a partir de estas reflexiones, no resulta 
aventurado pensar que pueda existir una cierta es-
pecialización en distintos asentamientos a finales 
del Epipaleolítico (10), en el que sólo aparezcan los 
denticulados o se necesite prioritariamente produ
cir lascas, en tanto que los otros elementos indus
triales característicos de estas fases -geométricos-
tengan una presencia testimonial. En este caso se 
incluiría al estrato II de Filador, el Barranc de les 
Calderes o el nivel III de Santa Maira -cuya crono
logía relativa podría oscilar entre el final del Epipa-

(8) Ausencia debida a las distintas metodologías utilizadas en 
la clasificación de estas piezas. 

(9) Sería interesante veríficar esta secuencia en la Cueva de 
la Cocina, pero ante la falta de un estudio tecnológico, así como 
de la publicación de otros datos, dejamos para otra ocasión el 
poder incluir este yacimiento entre nuestras valoraciones crono-
culturales. 

(10) Cambios o especializaciones ya mencionadas por otros 
autores (Barandiarán y Cava, 1992; Aura y Pérez, 1992) en otras 
ocasiones y que aquí venimos a confirmar. 
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leolítico microlaminar y el Neolítico-, dentro de un 
sistema general de explotación de recursos similar 
al que podría haber tenido Cocina, el Tossal de la 
Roca, los yacimientos bajoarogoneses... en fases 
cronológicamente contemporáneas. 
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