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RESUMEN

En este artículo se presenta el análisis tecnológico de la
industria lítica recuperada hasta el 2005 en el nivel Asup del
Molí del Salt. Dadas sus características y las dataciones
radiométricas disponibles (10990 + 50 y 10840 + 50 BP),
este conjunto lítico debe de incluirse dentro de los momen-
tos finales del Magdaleniense superior.

Tras la presentación del análisis de la industria lítica de
dicho nivel se expondrá una comparativa con otros yaci-
mientos con dataciones similares del sur de Cataluña y tam-
bién del resto de la vertiente mediterránea peninsular.

ABSTRACT

In this paper we present a technological study of the lith-

ic industry recovered up to 2005 in the Asup level of the site

of Molí del Salt. In view of the technological features and

the radiocarbon dating (10990 + 50 and 10840 + 50 BP),

this level  belongs to the late upper Paleolithic.

We also present a comparison between the lithic indus-

try of the Asup level and the record from others sites from

the peninsular mediterranean coast, specially those in south

Catalonia, dated from this chronological period.
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niense superior final. Transición Pleistoceno Holoceno.
Conjunto lítico.
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1. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y
CONTEXTO GEOLÓGICO

El yacimiento del Molí del Salt se localiza en el
término municipal de Vimbodí (Conca de Barberá,
Tarragona) (Fig. 1). Sus coordenadas geográficas
son 41º 23’ 44" de latitud N y 1º 02’ 48" de longi-
tud E y se encuentra en el margen izquierdo del río
Milans, el cual forma parte de la cuenca hidrográ-
fica del río Francolí.

El Molí del Salt se sitúa muy próximo al lugar de
unión de dos unidades estructurales importantes

(*) Área de Prehistoria-IPHES (Institut català de Paleoecologia
Humana i Evolució Social). Universidad Rovira i Virgili de Ta-
rragona. Plaça Imperial Tarraco, 1. 43005 Tarragona (España).
Correo electrónico: sgarcia@prehistoria.urv.cat

Recibido: 19-IV-07; aceptado: 29-VI-07. Fig. 1. Localización del yacimiento del Molí del Salt.
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como son la parte oriental de la Depresión del Ebro
y el sector central de la Cordillera Prelitoral repre-
sentada en la zona por las montañas de Prades (An-
gelucci et al. 2003). Concretamente, el yacimien-
to se encuentra sobre las formaciones paleógenas de
la Conca de Barberá (Vaquero et al. 2001) y es un
abrigo formado por conglomerado oligoceno que
contiene un depósito sedimentario con una longi-
tud de 70 m y una anchura de 9 m.

2. HISTORIA DE LAS INTERVENCIONES

Las primeras referencias que disponemos del
Molí del Salt son gracias al Dr. Vilaseca (1953),
quien años más tarde lo definió como un yacimiento
de superficie en el que no pudo documentar restos
arqueológicos en estratigrafía. La industria lítica
recuperada se caracterizaba por la presencia de pe-
queñas hojas y puntas de dorso (Vilaseca 1973). J.
M. Gené en su tesis de licenciatura (1) volvió a citar
el Molí del Salt como un yacimiento en superficie.
Ya en la década de los 90, miembros del Área de
Prehistoria de la Universidad Rovira i Virgili de
Tarragona pudieron observar material arqueológi-
co en estratigrafía en un depósito adosado al conglo-
merado, por lo que en 1999 se realizó una excava-
ción arqueológica de urgencia. Dado los resultados
obtenidos en esta intervención se han ido efectuando
hasta la fecha campañas programadas anualmente
incluidas dentro del proyecto Evolució paleoam-
biental i poblament prehistòric a les conques dels
rius Francolí i Gaià, que lleva a cabo la misma Área
de Prehistoria de la Universidad Rovira i Virgili y en
el que se incluyen otros yacimientos de Tarragona
como la Cansaladeta (La Riba) y La Cativera (El
Catllar).

3. ESTRATIGRAFÍA

Dentro de la secuencia estratigráfica del Molí del
Salt se han establecido 3 conjuntos arqueológicos
(Vaquero 2004) (Fig. 2) En la parte superior de la
secuencia nos encontramos con el nivel arqueoló-
gico denominado Sup; está constituido por arenas
y arcillas humíferas y tiene una datación radiomé-
trica de 8040 + 40 BP que podemos ver de forma
más detallada junto a las otras dataciones de la se-

cuencia en la tabla 1. A continuación se sitúa el con-
junto A formado por limos arenosos de color gris
marrón de carácter masivo con cantos del conglo-
merado oligoceno. En él hay tres niveles arqueoló-
gicos como son, de base a techo, el A1, el A y el
Asup, siendo este último el que tiene las dataciones
de 10840 + 50 y 10990 + 50 BP. Por último está el
conjunto B, el cual está formado por arenas de co-
lor marrón amarillento y, además, contiene cantos
del conglomerado y clastos de margas y lutitas oli-
gocenas. También se observa una mayor concentra-
ción de sedimentación antrópica relacionada, prin-
cipalmente, con actividades de combustión. Este
conjunto cuenta con dos niveles arqueológicos: el
B2 con una datación de 12510 + 100 BP y el B1 con
11940 + 100 BP.

Fig. 2. Estratigrafía del Molí del Salt  (extraída de Vaque-
ro 2004).

Tab. 1. Dataciones del Molí del Salt. Las calibraciones se
han realizado con el programa CALIB REV 4.4.2.

(1) Gene, J.M. 1986: Els jaciments prehistòrics de superficie
de L’Alt Francolí (Conca de Barberá). Tesis de licenciatura. Uni-
versidad de Barcelona. Barcelona.
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4. MATERIAL ARQUEOLÓGICO DEL
MOLÍ DEL SALT

Antes de adentrarnos en el análisis de la indus-
tria lítica del nivel Asup, haremos referencia de
forma breve a la fauna, la industria ósea, las plaque-
tas de esquisto con grabados y al resto de la indus-
tria lítica que se han podido recuperar a lo largo de
toda la secuencia estratigráfica del yacimiento y
que podemos ver ampliado en la monografía del
yacimiento (Vaquero 2004).

En cuanto a la fauna, los diferentes niveles del
yacimiento estudiados hasta el momento permiten
observar una conducta paleoeconómica típica de los
momentos finales del Paleolítico superior: hay un
dominio absoluto de los lagomorfos en todos los
niveles con una representación que supera en todos
los casos el 80%. En segundo término aparece la
Capra pyrenaica, presente en todos los niveles, y de
forma testimonial nos encontramos con restos de
Sus scropha, Cervus elaphus o Lynx sp., pero éstos
no se encuentran documentados en el nivel Asup.

La industria ósea es escasa y se ha podido docu-
mentar en diferentes niveles. Los restos óseos mo-
dificados antrópicamente están quemados y puli-
dos, y entre ellos cabe destacar un resto recuperado
en el nivel Asup que es un fragmento de raíz de un
incisivo de suido, el cual está calcinado y pulido en
forma de raspado a lo largo de toda su superficie.

Hasta la campaña del 2003 se recuperaron 4 pla-
quetas de esquisto con grabados, mientras que en
los años sucesivos se han documentado alguna más
pero todavía están en fase de estudio. De estas 4
plaquetas, una está fuera de contexto estratigráfico
pero por su concreción carbonatada parece que pro-
venga del conjunto B. Otra se documentó en la uni-
dad Sup Base situada entre el nivel Sup  y el paquete
sedimentario subyacente y las dos restantes, que
son las más significativas, se recuperaron en el ni-
vel Asup. Estas dos últimas tienen grabados finos
y poco profundos que representan diferentes figu-
ras zoomorfas como algún cérvido y équido y otras
sin poder determinar.

Respecto a la industria lítica del Molí del Salt, en
toda la secuencia estratigráfica domina como ma-
teria prima el sílex, sobrepasando el 95% en todos
los niveles arqueológicos. El conjunto B se inclu-
ye dentro del Magdaleniense superior y entre los
retocados podemos ver un dominio de las truncadu-
ras. El conjunto A también se incluye dentro de este
periodo, pero en este caso dominan los raspadores
y los elementos de dorso entre los retocados. Por

último, el nivel Sup se caracteriza por la presencia
importante de denticulados y muescas de gran for-
mato y se incluye dentro del Mesolítico macrolíti-
co que se desarrolla entre el X y IX milenio BP a lo
largo de la vertiente mediterránea peninsular.

5. LA INDUSTRIA LÍTICA DEL NIVEL
ASUP

Para el análisis de la industria lítica recuperada
en el nivel Asup se han utilizado parte de las pro-
puestas metodológicas presentadas por el Siste-
ma Lógico-Analítico (Carbonell et al. 1983; Carbo-
nell et al. 1992), Manuel Vaquero en su Tesis Doc-
toral (2) y la Tipología Analítica y Estructural de
Laplace (1972).

5.1. Materias primas

A lo largo de las diferentes campañas de excava-
ción efectuadas hasta el año 2005 se han recupera-
do 2541 restos líticos en este nivel, cuya distribución
por materias primas y categorías estructurales ve-
mos en la tabla 2. La materia prima dominante es el
sílex con un 95,71%, mientras que las demás apa-
recen de forma testimonial y principalmente como
bases naturales. En cuanto al sílex, y como ya se
publicó en la monografía del yacimiento (Vaquero
2004), se han distinguido de manera macroscópica
más de 120 variedades que se agruparon a partir de
su coloración, textura y granulometría en 24 grupos,
de los cuales en la mayoría de casos se ha podido
saber el lugar de procedencia tras las pertinentes
prospecciones. A partir de aquí, se han establecido
4 zonas de abastecimiento de sílex por parte de las
comunidades humanas que ocuparon el nivel Asup
(Fig. 3). Una zona es la Conca de Barberá donde se
incluyen los afloramientos de Vilaverd, Valldepe-
res, L’Illa y Vallespinosa. En segundo lugar está el
conglomerado del sustrato del propio yacimiento,
después l’Espluga de Francolí y por último Ullde-
molins.

En la tabla 3 vemos la distribución de los obje-
tos líticos según las diferentes variedades de sílex
donde se han eliminado todas aquellas que no lle-
gaban al 2% de representación. Hay un dominio

(2) Vaquero, M. 1997: Tecnología lítica y comportamiento hu-
mano: organización de las actividades técnicas y cambio diacróni-
co en el Paleolítico Medio del Abric Romaní (Capellades, Barcleo-
na). Tesis doctoral. Universidad Rovira i Virgili. Tarragona.
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Tab. 2. Distribución del conjunto lítico del nivel Asup del Molí del Salt por materias primas y categorías estructurales.

Tab. 3. Distribución de los objetos líticos del nivel Asup del Molí del Salt por categorías estructurales y variedades de
sílex (MP) .
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claro de la MP1 sobre el resto, la cual se localiza en
los diferentes afloramientos de la Conca de Barbe-
rá. En segundo término está la MP7, que es la que
se encuentra en el conglomerado del yacimiento, y
en tercer lugar aparecen la MP6, propia de Ullde-
molins, y la MP17 que no se sabe su procedencia.

Respecto a las cadenas operativas, éstas apare-
cen fragmentadas en todas las variedades de sílex
a excepción de la MP7, que es el sílex del conglo-
merado. Esta fragmentación viene dada, principal-
mente, por dos motivos. Uno es la ausencia de nú-
cleos en la mayor parte de las variantes de sílex, lo
que implica una entrada selectiva al yacimiento en
forma de lascas y retocados, aunque su configura-
ción podía haber sido realizada dentro del propio
yacimiento. El segundo motivo es la ruptura espa-
cio-temporal planteada por Geneste (1992) dentro
de las cadenas operativas. Dicha ruptura espacio-
temporal se puede producir entre la fase de capta-
ción y preparación del nódulo de sílex, o bien en-
tre esta última fase y la consecuente explotación. En
este sentido es importante el índice de corticalidad
(Tab. 4), aunque en este caso sólo presentamos el
de las piezas cuya procedencia se ha podido deter-
minar. Vemos que la corticalidad en todas las va-

riedades es baja a excepción del sílex del conglo-
merado, por lo que en todas se produce esta ruptura
espacio-temporal tras el desbastado de los nódulos,
posiblemente en el mismo lugar de captación.

También se observa que, en comparación con
otras, hay determinadas variedades de sílex que
están más orientadas a la configuración de los reto-
cados ya que este tipo de artefactos muestran un alto
porcentaje dentro de ellas. Este es el caso de la MP6,
donde los 16 retocados representan el 25% del total
de objetos pertenecientes a esta variedad, y la
MP12, en la que los 9 artefactos retocados represen-
tan el 34,62%. Por último, hay que añadir que para

Fig. 3.  Localización de los afloramientos de sílex cercanos al Molí del Salt (extraído de Vaquero 2004).

Tab. 4. Distribución del material lítico del nivel Asup del
Molí del Salt según su corticalidad y lugar de origen.
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la explotación se utilizaba de forma casi exclusiva
las variedades MP1 y MP7 como demuestra la dis-
tribución de los núcleos reflejada en la tabla 3.

5.2. Análisis morfotécnico

Dentro de las bases naturales (Tab. 5) destaca
por encima del resto el esquisto, lo cual viene dado
por su proximidad ya que se encuentra en las forma-
ciones aluviales situadas al pie del yacimiento.
También es destacable la presencia de la caliza,
principalmente utilizada como percutor.

Tras exponer el análisis morfotécnico de los
núcleos, podemos ver que comparten varios crite-
rios comunes que hacen que presenten una homo-
geneidad entre ellos. A parte de mostrar unas di-
mensiones reducidas y una cierta estandarización
en el tamaño, uno de estos criterios comunes es la
tendencia general a la talla unipolarizada. Esto pue-
de ser contradictorio con el hecho de que nos encon-
tramos 11 núcleos con un único plano y 9 con dos,
pero en todos ellos este segundo plano está muy
poco explotado y solamente evidencian alguna que
otra extracción aislada. Otro criterio que se repite
es la jerarquización facial, lo que implica que los
núcleos se organizan a partir de dos caras opuestas:
una es la superficie de talla donde quedan refleja-
dos los negativos y la otra generalmente está sin
tallar (puede haber alguna extracción) y es total-
mente cortical o con algo de córtex. La última de las
características comunes en los diferentes núcleos es
la tendencia laminar que muestran los negativos.

Una vez expuesto estos rasgos comunes, pode-
mos ver la variabilidad entre ellos a partir del núme-
ro de planos y la disposición de éstos con respecto
a los tres planos del objeto. Hemos eliminado dos
de los 20 núcleos ya que uno se encontraba en la
fase más inicial de la explotación y otro estaba com-
pletamente agotado, por lo que los criterios técni-
cos que permitieran definirlos aún no se habían
plasmado o bien ya se habían perdido. Por tanto nos

Tab. 5. Distribución de las bases naturales por materias
primas y subtipos del nivel Asup del Molí del Salt.

Respecto a los núcleos (Fig. 4), se han documen-
tado en el nivel Asup un total de 22: 2 en caliza y 20
en sílex. Los de caliza son muy poco significativos
y muestran una talla poco organizada y expeditiva
con extracciones aisladas. Los núcleos sobre sílex
han sido distribuidos según la fase de explotación
en la que se encontraban y se observa un mayor
presencia en la fase de explotación plena con 14
objetos, mientras que dentro de la fase terminal se
incluyen 4 y en la inicial 2. En cuanto al número de
planos de intervención, hay 11 con un único plano
y 9 con dos planos, por lo que suman un total de 29
planos de intervención que se alinean con los 3 pla-
nos del objeto (horizontal, sagital y transversal) de
la siguiente manera: 12 en el transversal, 10 en el
horizontal y 7 en el sagital. Aunque no hay diferen-
cias claras domina el transversal, lo cual es cohe-
rente dentro de las industrias magdalenienses ya
que permite maximizar el alargamiento de los pro-
ductos y así obtener láminas o bien lascas con ten-
dencia laminar.

Fig. 4. 1. Núcleo bipolar ortogonal. 2. Núcleo unipolar desde
el plano horizontal. 3. Núcleo unipolar desde el transversal
(dibujos: Susana Alonso) del nivel Asup del Molí del Salt.
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quedan 18: 9 unipolares y 9 bipolares. En cuanto a
los unipolares, hay 4 explotados desde el plano
transversal, 2 desde el sagital y 3 desde el horizon-
tal. En cambio, dentro de los bipolares hay dos mo-
delos de organización volumétrica totalmente dife-
rentes. Por un lado están los que presentan una
estructura volumétrica ortogonal (N=5) en la que
los dos planos son perpendiculares entre sí, y por
otro están los opuestos (N=4) en los que destaca un
núcleo laminar explotado en volumen desde los dos
planos transversales, lo que ayuda a la estandariza-

ción de los productos resultantes y a una mayor pro-
ductividad, lo cual son características propias de la
talla laminar tal como la definió en su momento
Eric Boëda (1990).

En cuanto a las lascas, se han documentado un
total de 770. Las lascas sobre sílex suponen un to-
tal de 763 y se pueden caracterizar desde un punto
de vista global por tener un talón no cortical, de tipo
plataforma y unifacetado, con una cara dorsal no
cortical y un bulbo marcado.

Para finalizar el análisis de la industria lítica,
haremos referencia a los retocados (Fig. 5). Se han
documentado un total de 238, todos en sílex, y de
éstos 16 son dobles, por lo que contamos con un to-
tal de 254 tipos primarios. Hay un claro dominio del
retoque simple (64,17%) sobre el abrupto (27,17%),
mientras que el buril (7,48%) está poco representado
y el retoque plano (1,18%) aparece de forma testi-
monial. En la distribución de los tipos primarios por
grupos tipológicos (Tab. 6) se observa el dominio
claro de los raspadores, mientras que en segundo
término aparecen los denticulados y los elementos
de dorso que engloban la punta de dorso y la lámina
de dorso con o sin truncadura. En cuanto a los tipos
primarios (Tab. 7), dentro de los raspadores domi-
na claramente el frontal simple (G11) sobre el res-
to, aunque hay otros bien representados como es el
caso del raspador  ojival (G21) y el frontal con reto-
que lateral (G12). Entre los denticulados predomi-
nan las muescas (D21) y en segundo lugar las raede-
ras denticuladas (D23). En los dorsos destacan de
forma clara las láminas sobre las puntas. Dentro de
la láminas dominan las de de dorso profundo (LD21)
y entre las puntas las de dorso total (PD23).

Fig. 5. Artefactos retocados. 1- Raspadores. 2- Elementos
de dorso. 3- Buriles (dibujos: Susana Alonso) del nivel
Asup del Molí del Salt.

Tab. 6.  Distribución de los tipos primarios del nivel Asup del Molí del Salt por grupos tipológicos.

Tab. 7. Distribución de los artefactos retocados del nivel Asup del Molí del Salt por tipos primarios.
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6. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El registro lítico del nivel Asup del Molí del Salt
debe de incluirse dentro de la problemática  existen-
te en la vertiente mediterránea peninsular refe-
rente a la necesidad de seguir manteniendo o no
el concepto de Epipaleolítico microlaminar, y si se
mantiene, cuales son las características a tener en

cuenta a la hora de diferenciarlo del Magdaleniense
Superior.

Por tanto, la comparativa con otros yacimientos
de este mismo ámbito geográfico que se expondrá
a continuación se ha hecho utilizando aquéllos que
son incluidos en uno u otro periodo y tienen data-
ciones absolutas (Tab. 8). Dicha comparativa se ha
realizado a partir de las diferentes publicaciones,

Tab. 8. Dataciones del Paleolítico superior final del sur de Cataluña y de la vertiente mediterránea peninsular.
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aunque hay que añadir que se ve limitada ya que la
mayor parte de éstas se centran, de manera casi
exclusiva, en los retocados por lo que se obvia más
del 90% del registro lítico recuperado.

Empezando por el sur de Cataluña, vemos que el
nivel Asup presenta paralelismos con los yacimien-
tos de Sant Gregori (Falset) (Fortea 1973; García-
Argüelles 1993), Font Voltada (Montbrió de la
Marca) (Mir y Freixas 1993), Picamoixons (Allué
et al. 1992; García et al. 1996), la Balma de la Vall
(Montblanc) (Adserias y Solé 1994), la Balma de
l’Auferí (Margalef de Montsant) (Adserias et al.
1996), el Abric de l’Areny (Vilanova d’Escornal-
bou) (Fortea 1973), la Cova del Vidre (Roquetes)
(Bosch 1993), el Clot de l’Hospital (Roquetes) (Es-
teve 2000), la Cativera (El Catllar) (Fontanals
2001), el Filador (Margalef de Montsant) (García-
Argüelles et al. 2005) y la Graiera (Calafell) (Ce-
briá et al. 1999). Las similitudes tipológicas son
evidentes aunque hay que constatar que los dos úl-
timos difieren un poco del nivel Asup ya que domi-
na el retoque abrupto sobre el simple y esto provoca
que los dorsos estén por encima de los raspadores.
Todos estos yacimientos son considerados por sus
autores como epipaleolíticos a excepción de la Font
Voltada (epigravetiense) y la Balma de la Vall y
l’Auferí, que son incluidos dentro del Paleolítico
superior final.

Los yacimientos que se alejan del nivel Asup son
la Cova de la Mallada (El Perelló) (García-Argüe-
lles y Nadal 1996) y la Bauma de la Peixera de
l’Alfés (Fullola et al. 1989). En ambos el buril está
altamente representado y se incluyen dentro del
Magdaleniense superior. Después están los yaci-
mientos de Margalef de Montsant como son la
Cova del Boix (Fullola 1989), el Abric dels Colls
(Fullola et al. 1990) y el Hort de la Boquera (Fullola
et al. 1990). Éstos tienen un escaso registro y son in-
cluidos dentro del Magdaleniense sin más, aunque
no hay que olvidar el hecho de que el Abric dels Co-
lls tiene una datación muy similar al nivel Asup.

Tampoco podemos olvidar otros yacimientos
catalanes de la parte septentrional con dataciones li-
geramente más antiguas al nivel Asup y que son
ubicados dentro del Epipaleolítico microlaminar
como son la Balma de Guilanyá (Navés) (Casano-
va y Pizarro 2004), los niveles Ib y Ic del Parco
(Alós de Balaguer) (Fullola et al. 2006) y el nivel 2
de la Balma del Gai (Moiá) (García-Argüelles et al.
2001).

También se ha realizado una comparativa con
otros yacimientos de la vertiente mediterránea pe-

ninsular que presentan dataciones más o menos si-
milares al nivel Asup del Molí del Salt. Comenza-
mos de norte a sur con la Cova Matutano (Vilafa-
més) (Olaria 1999), de la que nos interesa los niveles
2 y 3 del sector 2. Se repiten las mismas caracterís-
ticas tipológicas que en el nivel Asup pero las data-
ciones son un poco más antiguas. Esto también su-
cede con el nivel 1 del sector interior del Tossal de
la Roca (Vall d’Alcalá) (Cacho et al. 2001) y con el
nivel IVb de la boca oeste de la Cova de Santa Maira
(Castell de Castells) (Aura et al. 2000). Tampoco
hay que olvidar la Cova dels Diablets (Alcalá de
Xivert) (Aguilella et al. 1999) en el que, aunque
haya poca industria lítica y por tanto pocos retoca-
dos, prevalece el raspador sobre el buril.

El nivel del Tossal de la Roca es considerado epi-
paleolítico, pero esto no ocurre con los niveles de
Matutano y de la Cova de Santa Maira ya que los
investigadores que los estudian los incluyen dentro
del Magdaleniense superior final principalmente
por sus dataciones antiguas, aunque muestran carac-
terísticas tipológicas propias del Epipaleolítico mi-
crolaminar. Esto hace que Casabó (2004) las consi-
dere como las primeras evidencias epipaleolíticas.

En la comunidad murciana tenemos la Cueva del
Caballo (Isla Plana) (Martínez Andreu 1989). Pre-
senta dataciones más recientes al nivel Asup pero
sus rasgos tipológicos (equilibrio entre buril/raspa-
dor) son propios del Magdaleniense superior. Por
último, haremos referencia al yacimiento andaluz
de la Cueva de Nerja (Jordá et al. 1990; Aura et
al. 2002). Cabe destacar el nivel 4 de la Sala del
Vestíbulo por su datación, aunque lo único que sa-
bemos de su industria por los diferentes trabajos pu-
blicados es que debe considerarse como una indus-
tria epipaleolítica.

Tras lo expuesto, queda claro que no se puede
establecer una línea divisoria que permita separar
de forma nítida ambos periodos. Las dataciones
radiométricas del nivel Asup lo sitúan en la transi-
ción Pleistoceno-Holoceno y cronoculturalmente
se adscribiría, siguiendo el modelo clásico, al Epi-
paleolítico microlaminar propuesto por Fortea
(1973). Pero en toda esta discusión, algunos inves-
tigadores dedicados a este periodo han discutido la
conveniencia de seguir utilizando el término Epi-
paleolítico microlaminar ya que su continuidad con
el Magdaleniense superior  no permite separarlos
de forma clara (Villaverde 1992; Aura y Pérez Ri-
poll 1995; Vaquero, 2004; Casabó 2004; García-
Argüelles et al. 2005; Aura 2001 y Villaverde
2001). A la hora de adscribir un conjunto lítico a
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uno u otro periodo se utilizaba, como elemento
principal, la relación buril/raspador, pero dado que
se empieza a optar por suprimir  el Epipaleolítico
microlaminar, esta relación entre los dos grupos
tipológicos sería uno de los elementos que explica-
ría la variabilidad propia del Magdaleniense supe-
rior. Por tanto, y teniendo en cuenta todas estas pre-
misas, el nivel Asup del Molí del Salt debería de
incluirse dentro de los momentos finales del Mag-
daleniense superior.
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