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Resumen: En este artículo se presentan los trabajos arqueológicos desarrollados entre 2012 y 2015 en la Cova de Les Borres (La 
Febró, Tarragona). Los nuevos datos cronoestratigráficos y los materiales arqueológicos analizados derivan de los tres niveles 
principales identificados hasta el momento, que datan de mediados del GI-1 (Nivel 2), finales del GI-1/inicios del GS-1 (Nivel 
1.2) y presumiblemente del GS-1 (Nivel 1.1). La secuencia documentada resulta de gran relevancia para el estudio de las dinámi-
cas de evolución tecnológica y cultural durante el final del Pleistoceno en el NE peninsular, al ser uno de los escasos yacimientos 
conocidos con ocupaciones sucesivas durante el GI-1 y el GS-1, asociadas al Magdaleniense Superior Final y al Sauveterroide.

Palabras clave: industria lítica; movilidad; secuencia ocupacional; tardiglaciar; Magdaleniense Superior Final; península 
ibérica; Sauveterroide.

Abstract: This paper presents the results of archaeological research conducted between 2012 and 2015 at Cova de Les Borres 
(La Febró, Tarragona). The new chronostratigraphic data and archaeological materials analysed here derive from the three 
main levels identified so far, dating to the mid-GI-1 (Level 2), the end of GI-1/beginning of GS-1 (Level 1.2), and presumably 
GS-1 (Level 1.1). The documented occupational sequence is of great importance for the study of technological and cultural evo-
lutionary dynamics during the end of the Pleistocene in the northeastern Iberian Peninsula. It is one of the few known sites with 
successive occupations during GI-1 and GS-1, associated with the Final Upper Magdalenian and Sauveterrian.

Key words: lithic industry; mobility; occupational sequence; Late Glacial; Final Upper Magdalenian; Sauveterroid; Iberian 
Peninsula.
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1. INTRODUCCIÓN

En el registro arqueológico del Tardiglaciar del 
noreste peninsular se documenta la desaparición de los 
arpones característicos del Magdaleniense mediterrá-
neo ca. 14.000 cal BP (Aura, 2001; Aura et al., 2011; 
Román y Villaverde, 2012; Villaverde et al., 2012). Sin 
embargo, existe consenso sobre una continuidad tec-
nológica en la industria lítica desde el Magdaleniense 
Final hasta inicios del Holoceno, con la generalización 
de un contexto tecnológico expeditivo, ca. 10.500 cal 
BP, que define al Mesolítico de Muescas y Denticu-
lados (MMD). Este representaría la ruptura definitiva 
con las industrias de raigambre Magdaleniense (Alday, 
2006; Martínez-Moreno et al., 2007; Montes, 2007; 
Vaquero et al., 2009; Morales et al., 2012; García-Ar-
güelles et al., 2013; Román, 2015; Soto et al., 2016; 
Vadillo y Aura, 2020).

Esta continuidad tecnológica de los conjuntos líti-
cos tardiglaciares viene determinada por la estabilidad 
en su diseño general (carácter microlaminar y dominio 
de raspadores y elementos de dorso), aunque acom-
pañada de modificaciones menores y graduales en los 
sistemas de producción y la estructura tipológica. Esta 
circunstancia se traduce en una cierta indeterminación 
taxonómica, con diferentes propuestas de denomi-
nación y seriación (Aura, 2001; Casabó, 2004; Gar-
cía-Argüelles, 2004; Vaquero, 2004; Martínez-Moreno 
et al., 2007; Vaquero et al., 2009; Aura et al., 2011; 
Román, 2012; García-Argüelles et al., 2013; Soto et 
al., 2015, 2016). En este trabajo optamos por la de 
Magdaleniense Superior Final (MSF) (Vaquero et al., 
2009), por su perspectiva agregativa que enfatiza la 
estabilidad tecnológica general.

Entre estas modificaciones ʽmenores’ en el marco 
general de estabilidad y continuidad que muestran los 
conjuntos líticos, destaca la incorporación de microli-
tos geométricos a partir de ca. 12.700 cal BP, gene-
ralmente con una representación marginal entre las 
armaduras, que siguen dominadas por elementos de 
dorso (Aura et al., 2011; Morales et al., 2012; Soto 
et al., 2015, 2020; Román et al., 2021a, 2021b). Esto 
determina la definición de una facies ʽSauveterroide’ 
(SAU), correspondiente con el Epipaleolítico geomé-
trico de facies Filador en el esquema clásico de Fortea 
(Fortea, 1973; García-Argüelles et al., 2013).

Sin embargo, el escaso número de conjuntos con 
geométricos conocidos, el consecuente limitado regis-
tro radiocarbónico asociado a estos elementos, y, espe-
cialmente, la falta de secuencias arqueológicas con una 
sucesión estratigráfica de conjuntos sin y con geométri-
cos (Soto et al., 2020; Román et al., 2021b), restringen 
la capacidad de profundizar en el conocimiento de las 
dinámicas de evolución tecnológica y cultural durante 
el final del Pleistoceno y la transición al Holoceno.

En este trabajo se presenta la información cronoes-
tratigráfica y los materiales arqueológicos derivados de 
la primera fase de intervención realizada entre 2012 y 
2015 en la Cova de Les Borres (La Febró, Tarragona). 
El objetivo es dar a conocer la secuencia ocupacional 
documentada, y valorar su contextualización en el 
marco actual del modelo de periodización y evolución 
tecno-cultural del final del Pleistoceno en la fachada 
mediterránea peninsular.

2. COVA DE LES BORRES (LA FEBRÓ, 
TARRAGONA)

2.1. Localización

La Cova de Les Borres se localiza en el término 
municipal de La Febró (comarca del Baix Camp, Tarra-
gona), en la zona suroccidental de las Montañas de 
Prades (Cordillera Prelitoral catalana), con unas coor-
denadas geográficas (ETRS89) UTM-31 N 330826.41 
N, 4571206.47 E y a 670 m s. n. m. (Fig. 1a). El cañón 
kárstico del río Siurana domina el paisaje, y origina 
un conjunto de tres grandes riscos con más de 40 m 
de altura. El escarpe más bajo de este cañón, de litolo-
gía calcárea perteneciente al Muschelkalk inferior, se 
encuentra a unos 20 m sobre el lecho actual del río. En 
su margen derecha se localiza un conducto endocárs-
tico, exhumado por el encajamiento del cañón, cuyo 
colapso conforma un abrigo con más de 40 m de longi-
tud donde se encuentra el yacimiento (Fig. 1b-e).

2.2. Historia de las investigaciones

La primera referencia bibliográfica a la Cova de 
Les Borres como yacimiento prehistórico la publica 
el Dr. Salvador Vilaseca en los 1970 (Vilaseca, 1973, 
p. 74) (Fig. 1d). Describe la recogida de 75 restos de 
sílex en superficie y la realización de unos sondeos 
en los que recupera 300 restos más, asignados a un 
único nivel. Cita la presencia de láminas, laminitas de 
dorso, raspadores, buriles, truncaduras, núcleos y un 
microburil. Atribuye estos materiales al Epipaleolí-
tico, señalando de esta manera a este yacimiento como 
el más antiguo conocido en ese momento en las Mon-
tañas de Prades.

Estos trabajos no tienen continuidad, y no será 
hasta 2011 cuando, tras años de prospección, se vuelve 
a localizar el emplazamiento y se retoman los trabajos 
de campo. Entre 2012 y 2023 se ha intervenido en seis 
sectores del abrigo (Calas 1 a 6, abreviado como C1 a 
C6 en Fig. 1f).

Las Calas 3, 4, 5 y 6 se corresponden con son-
deos realizados en diferentes puntos de la superficie 
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del abrigo, y no han proporcionado por el momento 
materiales prehistóricos en contexto estratigráfico. La 
estratigrafía sugiere que al pie de la pared los depósi-
tos arqueológicos pleistocenos no se conservan, pro-
bablemente debido a actividades agrícolas modernas, 
ya que en la mayor parte de los cuadros excavados de 
las filas O, P y Q en las Calas 1, 3 y 4 (Fig. 1f; Fig. 

2b), el sustrato aflora inmediatamente bajo los niveles 
superficiales. En estas filas, solo en determinados cua-
dros hacia el oeste de la Cala 1 (línea 20 en Fig. 1f y 
Fig. 2b) se ha identificado la sucesión litoestratigráfica 
pleistocena. Por su parte, la Cala 2 se corresponde con 
la limpieza de un corte del cono de sedimentación al 
pie del abrigo.

Fig. 1. a) Mapa de la península ibérica y localización de los yacimientos citados en el texto: [Tarragona] 1- Cova de Les Borres (La Febró); 
2- Molí del Salt (Vimbodí i Poblet); 3- Balma de la Vall (Montblanc); 4- Picamoixons (Valls); 5- La Cativera (El Catllar); 6- Font Voltada 
(Sarral); 7- Balma de l’Auferí (Margalef de Montsant); 8- L’Hort de la Boquera (Margalef de Montsant); 9- Abric dels Colls (Margalef de 
Montsant); 10- Abric del Filador (Margalef de Montsant); 11- Sant Gregori (Falset); 12- L’Areny (Vilanova d’Escornalbou); 13- Camping Salou 
(Salou); 14- La Mallada (Perelló); 15- Clot de l’Hospital (Roquetes); 16- Cova del Vidre (Roquetes); [Barcelona] 17- Cova de la Guineu (Font-
rubí); 18- Can Sadurní (Begues); 19- Marge del Moro (Begues); 20- Cova Gran de Collbató (Collbató); 21- Balma del Gai (Moià); [Lleida] 
22- Balma Guilanyà (Navès); 23- Cova del Parco (Alòs de Balaguer); [Andorra] 24- Balma Margineda (Aixovall); [Castellón] 25- Cingle de 
l’Aigua (Xert, Castellón); 26- Cova dels Blaus (La Vall d’Uixó); [Alicante] 27- Santa Maira (Castell de Castells); [Álava] 28- Atxoste (Vírgala 
Mayor); 29- Socuevas (Pobes); [Burgos] 30- Martinarri (Condado de Treviño); [Navarra] 31- Berrobería (Urdax). b) Ortofotomapa (1:50.000) 
con la ubicación de la Cova de Les Borres (ICC. http://www.icc.cat). c) Vista del abrigo de la Cova de Les Borres desde el risco central de la 
margen izquierda del río. d) Fotografía del Dr. Vilaseca en la primera intervención en la Cova de Les Borres en los 1940 (Fons Prunera, Centre 
de l’Imatge Mas Iglesias, Reus). e) Fotografía del abrigo y el área de excavación en la campaña de 2013. f) Planimetría del yacimiento con la 
localización de los diferentes sectores intervenidos (Calas 1 a 6, abreviado como C1 a C6).
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La Cala 1 constituye el área principal de excavación 
del yacimiento, en la que se ha intervenido un total de 
60 m² en dos fases. Entre 2012 y 2015 se planteó un 
área de excavación de 30 m² (N-Q 20-25, M 20-23 y L 
22-23) (Figs. 1f y 2b) con el fin de localizar los depósi-
tos arqueológicos y definir la secuencia arqueoestrati-
gráfica. El cuadro M20 se avanza en forma de sondeo. 
Tras valorar el estado de preservación de la secuencia 
arqueológica y constatar su interés, entre 2016 y 2023 
se ampliaron otros 30 m². En este caso, el objetivo ha 
sido excavar los niveles superiores de la secuencia, 
afectados por procesos de remoción agrícola, para 
valorar su preservación en otros sectores del abrigo, y 
exponer los niveles pleistocenos sellados para su exca-
vación en área abierta, una vez protegidos de las incle-
mencias climáticas.

El área de excavación se estructura en cuadrículas 
de 1 m². Los depósitos han sido excavados de forma 
manual siguiendo la topografía de los estratos. La loca-
lización espacial del material arqueológico de más de 
1 cm es registrada tridimensionalmente empleando el 
sistema ARCHEsystem1, mientras que los restos de 
menores dimensiones son recogidos sin documentar 

1 ARCHEsystem, Arche10, IPHES-CERCA-URV. Disponible 
en: https://arche.iphes.cat/index.php?controller=defaultController&ac-
tion=index (Consultado 13-11-2023).

su ubicación tridimensional exacta y referidos espa-
cialmente a cuadro, nivel y rangos de 5 cm de profun-
didad. El sedimento excavado es tamizado con agua 
con mallas de 5 y 2 mm de luz para la recuperación de 
materiales arqueológicos.

2.3. Secuencia estratigráfica

La secuencia estratigráfica documentada hasta el 
momento en la Cova de Les Borres ha sido definida 
a partir del sondeo del cuadro M20. Consta de cua-
tro conjuntos estratigráficos separados por discon-
tinuidades mayores (Fig. 2a: A), en los que se han 
definido seis lechos litoestratigráficos (Fig. 2a: B) y 
ocho niveles arqueológicos (Fig. 2a: C). El espesor de 
esos niveles es muy variable a lo largo de la superfi-
cie de excavación, debido al aterrazamiento de dicha 
superficie que afecta a los niveles superiores y a la 
pendiente suroeste de los depósitos, que se acuñan 
hacia la pared del abrigo y se expanden hacia el talud 
(Fig. 2c).

El conjunto estratigráfico superior (CS) está for-
mado por un lecho masivo rojizo (L1), y cuenta con 
dos niveles arqueológicos superficiales (1S y 1): 

•  Nivel 1S: horizonte superficial, de 15-20 cm 
de espesor. Se describe como un sedimento 
granuloso, sin gravas y de baja consistencia, 

Fig. 2. a) Columna estratigráfica sintética a partir del perfil W de la línea 20 [Perfil vertical de la columna gráfica: a = arenas, gf = gravas 
finas, g = gravas, b = bloques; Granulometrías: 1 = gravas y bloques calizos, 2 = gravas finas y gravillas calizas, 3 = arenas y agregados de 
fango, 4 = fangos; Estructuras sedimentarias: 5 = raíces, 6 = gránulos, 7 = masivo, 8 = fábrica clástica planar, 9 = estratificación horizontal 
discontinua, 10 = discontinuidades litoestratigráficas; Tabla de comentarios: A = conjuntos estratigráficos separados por discontinuidades 
mayores, B = lechos litoestratigráficos, C = niveles arqueológicos]. b) Planta de distribución del material arqueológico y localización de los 
perfiles arqueoestratigráficos seleccionados. c) Proyección vertical N-S de la sección x = 40-50, y = 100-400. d) Proyección vertical N-S de la 
sección x = 220-230, y = 0-300. e) Proyección vertical E-W de la sección x = 0-400, y = 155-165.

https://arche.iphes.cat/index.php?controller=defaultController&action=index
https://arche.iphes.cat/index.php?controller=defaultController&action=index


5Las ocupaciones tardiglaciares de la Cova de Les Borres (La Febró, Tarragona)

Trab. Prehist., 81 (2), julio-diciembre 2024, 992, ISSN-L: 0082-5638 | eISSN: 1988-3218
https://doi.org/10.3989/tp.2024.992

muy afectado por bioturbaciones y remociones 
antrópicas asociadas al aterrazamiento de la 
superficie.

•  Nivel 1: capa de 5 cm de espesor. Se diferencia 
del 1S en que muestra una matriz poco granular 
y una mayor compactación, además de contener 
clastos angulosos.

Ambos niveles contienen materiales arqueológicos 
asociados a diferentes cronologías prehistóricas (indus-
tria lítica, cerámica) e históricas (cerámica, monedas). 
Además, se han documentado dos estructuras antrópi-
cas: una acumulación de bloques (Estructura 1A; cua-
dros N-O 22-23) y una fosa de inhumación individual 
datada en los siglos VII-VIII d. C. (Estructura 1B; cua-
dros N-O 20-21).

El Conjunto estratigráfico 1 (CI) muestra diferentes 
estratos de brecha calcárea con fangos más o menos 
granulares ennegrecidos, separados por diastemas ero-
sivas. De techo a base, contiene los lechos litoestra-
tigráficos L2, L3 y L4, que se corresponden con los 
niveles arqueológicos 1.0, 1.1 y 1.2. 

•  Nivel 1.0: estrato de 25-30 cm de espesor, for-
mado por fangos arenosos edafizados, de colo-
ración gris-negra y con escasas gravas. Todavía 
está afectado por las remociones subactuales 
propias del CS, y presenta mezcla de material 
arqueológico de época prehistórica e histórica 
(industria lítica, cerámica y monedas).

•  Nivel 1.1: brecha de 15-20 cm de espesor, rellena 
por fangos arenosos muy compactos de colora-
ción parda-negra. Se diferencia del anterior por 
una colada de bloques. Es el primer nivel sin 
intrusiones recientes. Todos los materiales recu-
perados se adscriben al Sauveterroide.

•  Nivel 1.2: brecha de 10-15 cm de espesor, rellena 
por fangos arenosos microagregados, que pre-
senta un mayor componente orgánico, con colo-
ración marrón oscura y abundantes gravas finas y 
gránulos calcáreos. Se separa del nivel supraya-
cente por una nueva colada de bloques y se aso-
cia al Sauveterroide.

El Conjunto estratigráfico 2 (CII) también está for-
mado por capas de brecha calcárea, pero en este caso 
acompañadas de sedimentos arcillosos y arcillo-arenosos, 
formando los lechos litoestratigráficos L5 y L6, en los que 
se han establecido los niveles arqueológicos 2, 2.1 y 3. 

•  Nivel 2: capa de gravas finas y arcillas arenosas 
de color negro, con bloques de caliza. Se corres-
ponde con la superficie de discontinuidad de 
10-20 cm de espesor, que marca el cambio litoes-
tratigráfico entre los lechos L4 y L5. La informa-
ción arqueológica y la cronología lo vinculan al 
Magdaleniense Superior Final.

•  Nivel 2.1: nivel de 30 cm de espesor, presenta el 
mismo tipo de matriz del Nivel 2, pero se dife-
rencia por la menor frecuencia de bloques calizos 
y una tendencia hacia tonalidades más rojizas. Se 
adscribe al Magdaleniense Superior Final.

•  Nivel 3: capa de gravas y arenas fangosas marro-
náceas con bloques calizos, que señala el cambio 
al CIII. Por su cronología correspondería al Mag-
daleniense Superior Final.

Del Conjunto estratigráfico 3 (CIII) únicamente se 
ha alcanzado su techo, y se presenta como una brecha 
con bloques calizos y fangos pardos.

2.4. Cronología

Se han obtenido un total de cinco dataciones por 
C14 AMS para la secuencia arqueológica de la Cova 
de Les Borres (Tab. 1). Cuatro de estas dataciones se 
corresponden con la secuencia de ocupación pleisto-
cena, mientras que la quinta pertenece a la inhumación 
de época moderna localizada en el CS (Estr. 1B). Dos 
dataciones obtenidas sobre carbón vegetal (Pinus syl-
vestris) para los Niveles 3 y 2.1 asocian las fases de 
ocupación más antiguas de la secuencia (CII) a media-
dos del GI-1. Respecto a la cronología del CI, contamos 
con dos dataciones para el Nivel 1.2, una sobre carbón 
vegetal (el reducido tamaño de la muestra ha impedido 
una identificación taxonómica y anatómica) y otra 

Nivel Ref. Lab. Muestra Método BP δ13C Cal BP 2σ

3 Beta-398109 Carbón (Pinus sylvestris) AMS 12.050 ± 40 -24,6 ‰ 14.040-13.805

2.1 Beta-398110 Carbón (Pinus sylvestris) AMS 11.780 ± 40 -25,1 ‰ 13.758-13.511

1.2 Beta-516483 Carbón AMS 11.190 ± 30 -24,3 ‰ 13.162-13.087

1.2 Beta-365279 Antalis sp. AMS 11.080 ± 40 +2,1 ‰ 12.671-12.286

CS (Estr. 1B) Beta-465325 Diente (Homo sapiens) AMS 1330 ± 30 -19,5 ‰ 1300-1177

Tab. 1. Dataciones radiométricas para la secuencia de la Cova de Les Borres (La Febró, Tarragona). Fechas calibradas en R v.4.3.1 (R Core Team, 
2022) mediante el paquete rcarbon v.1.5.1 (Crema y Bevan, 2021). Para las muestras de carbón y diente se ha empleado la curva de calibración 
IntCal20 (Reimer et al., 2020). La muestra de Antalis sp. ha sido calibrada con la curva Marine20 (Heaton et al., 2020), aplicando un ΔR = 
-42±30 (Siani et al., 2000; Reimer y Reimer, 2001).
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sobre un ejemplar de Antalis sp., que sitúan la base de 
este conjunto a finales del GI-1/inicios del GS-1. El 
Nivel 1.1 no ha podido ser datado directamente hasta el 
momento, pero su posición estratigráfica superpuesta 
al Nivel 1.2 proporciona una referencia post quem para 
su asociación estimada al GS-1.

3. MATERIALES Y MÉTODOS

Con el objetivo de ofrecer una caracterización cro-
nocultural de la secuencia de ocupación del yacimiento, 
se presentan los materiales arqueológicos recuperados 
durante la primera fase de intervención en la Cala 1, 
correspondiente a las cuadrículas N-Q 20-25, M 20-23 
y L 22-23. Quedan excluidos de este estudio los nive-
les superiores (1.0, 1 y 1S) por representar contextos 
abiertos con materiales de época Holocena, y el Nivel 
3 debido a la escasa información disponible hasta el 
momento (únicamente se han recuperado 21 restos líti-
cos). Por tanto, en el presente trabajo se han estudiado 
los Niveles 1.1 y 1.2 como unidades diferenciadas. Los 
Niveles 2.1 y 2, correspondientes al lecho litoestrati-
gráfico L5, se han analizado como un único conjunto 
(en adelante, Nivel 2) en base a su coherencia sedimen-
taria y arqueológica y debido a que, por el momento, 
el Nivel 2.1 solo ha sido excavado íntegramente en el 
sondeo del cuadro M20, pero parcialmente en el resto 
de la superficie de excavación. 

Respecto a los materiales líticos, en primer lugar, 
se ha llevado a cabo una caracterización de las mate-
rias primas explotadas mediante una aproximación 
metodológica multiescalar (Soto et al., 2014, 2018a; 
Soto, 2015) que ha incluido: la realización de diversas 
campañas de prospección (Fig. 3) para la localización 
de recursos silíceos en afloramientos geológicos (n = 
56, rango = 50 km² respecto al yacimiento), la carac-
terización macroscópica (aspecto externo e interno de 
los soportes, incluyendo color, distribución, transpa-
rencia, textura, estructuras sedimentarias, fisuración, 
pátina, impurezas, microfósiles) y petrográfica (análi-
sis de componentes y texturas de minerales silíceos y 
no silíceos en lámina delgada no cubierta) tanto de la 
colección de referencia geológica como del conjunto 
arqueológico, y la realización de puntuales análisis 
mineralógicos complementarios a partir del Micros-
copio Electrónico de Barrido y el Espectrómetro de 
Energía Dispersiva (SEM-EDS), Difracción de Rayos 
X (DRX) y Microdifracción de Rayos X (µDRX).

Por otro lado, se ha efectuado un análisis morfotéc-
nico de los materiales líticos2, mediante la clasificación 

2 J. R. Rabuñal. La tecnología lítica del Magdaleniense Superior 
Final de la Cova de les Borres (La Febró): estudio morfotécnico y defini-

de cada resto en una categoría estructural (nódulo, 
percutor, núcleo, lasca, lámina, laminita (anchura ≤12 
mm; Tixier, 1963), retocado, fragmento indetermi-
nado y esquirla <10 mm) y la descripción de una serie 
de atributos comunes y específicos (Carbonell et al., 
1983, 1992; Inizan et al., 1999; Andrefsky, 2005). Los 
artefactos retocados se han descrito y clasificado tipo-
lógicamente en referencia a la propuesta metodológica 
de Laplace (1972).

Los restos de fauna son muy escasos, debido a una 
deficiente preservación que dificulta en gran medida la 
identificación taxonómica y anatómica. Los fragmen-
tos no identificables a nivel taxonómico se han clasifi-
cado con relación a tallas de peso (Saladié et al., 2011).

4. MATERIALES LÍTICOS

El conjunto de restos líticos recuperados en los 
niveles inferiores de la secuencia, agrupados como 
Nivel 2, asciende a 1.025. En cuanto a los niveles supe-
riores, en el Nivel 1.1 se han recuperado 1.196 restos 
líticos y 1.750 en el Nivel 1.2 (Tab. 2). La materia 
prima tallada de forma exclusiva es el sílex, superando 
el 98 % de los restos analizados en los tres conjuntos, 
mientras que los escasos restos de cuarzo (Nivel 1.1 n 
= 4; Nivel 1.2 n = 11; Nivel 2 n = 11), cuarcita (Nivel 
1.1 n = 4; Nivel 1.2 n = 1; Nivel 2 n = 3), arenisca 
(Nivel 1.2 n = 1; Nivel 2 n = 1) y caliza (Nivel 1.2 n =1; 
Nivel 2 n = 2) se asocian a cantos rodados aportados, 
percutores o fragmentos. 

Los tres conjuntos muestran una composición 
general muy similar en cuanto a las categorías estruc-
turales. Los productos de talla son el tipo de resto más 
abundante, incluyendo lascas y soportes laminares, 
completos y fracturados. Los artefactos retocados y 
núcleos tienen una presencia relevante en el Nivel 2, 
suponiendo el 13,8 % y 4,7 % del conjunto respecti-
vamente, mientras que su frecuencia relativa dismi-
nuye ligeramente en los niveles superiores (retocados:  
10,6 % en el Nivel 1.2 y 9,9 % en el Nivel 1.1; núcleos: 
3,8 % en el Nivel 1.2 y 3,4 % en el Nivel 1.1).

4.1. Materias primas

El análisis de materias primas se ha realizado sobre 
una muestra total de 2.492 restos líticos (Soto, 2015), 
de los cuales el 57,4 % corresponden a restos recupera-
dos en los Niveles 1.1, 1.2 y 2.

ción de las estrategias de explotación. Tesis de Máster inédita. Universi-
tat Rovira i Virgili. Tarragona. 2016.
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En este conjunto se han descrito cinco tipos silí-
ceos, que agrupan a un total de 12 subvariedades silí-
ceas, en base a sus características macroscópicas y 
petrográficas (Anexo AC1):

- Sílex de Vilaplana: en el sector central del territo-
rio prospectado, en las vertientes oriental y occidental 
de las Montañas de Prades, se han localizado dos varie-
dades (Anexo AC1) de soporte silíceo asociadas a las 
unidades litoestratigráficas del Muschelkalk inferior y 
superior. Ambas están relacionadas con la serie del Triá-
sico mediterráneo, y por tanto con episodios de trans-
gresión marina y silicificaciones de litofacies calcáreas 
(Virgili, 1958; Sopeña et al., 1983). Los afloramientos 
principales se localizan a 8.2 km (Vilaplana 1) y 18 km 
(Vilaplana 2) en línea recta del yacimiento (Fig. 3).

- Sílex de Morera: silicificaciones de edad Luten-
ciense, asociadas al proceso de reemplazamiento de 
yesos masivos secundarios anhédricos, y margas grises 
con abundante presencia de yesos enterolíticos. Ambas 
litofacies se vinculan con ambientes deposicionales en 
zonas inter y submareales de depocentro y plataforma 
lateral de una sebja (Ortí et al., 1997; Ortí, 2010). Las 
prospecciones permitieron localizar tres subvarieda-
des silíceas, aunque la muestra analizada de la Cova 
de Les Borres muestra la explotación del subtipo más 
abundante, Morera 1 (Anexo AC1), localizado en aflo-
ramientos primarios en la cuenca del Siurana (6.2-11.9 
km en línea recta) y del río Francolí (entre 6 y 29.6 
km) (Fig. 3).

- Sílex de Maset: definida como silexita de reem-
plazamiento de yesos primarios nodulares masivos en 

zona submareal de sebja, que sufrirían rápidos proce-
sos de enterramiento y exposición subaérea, durante 
el Luteciense. Las prospecciones y muestreos deter-
minaron la existencia de cuatro subvariedades silíceas 
(Anexo AC1), con mayor representación en aflora-
mientos primarios en la cuenca del Siurana, a una dis-
tancia entre 7.9 - 11.9 km en línea recta del yacimiento, 
y de manera minoritaria en la cuenca del Francolí, a 
20.8 km (Fig. 3).

- Sílex de Vilella: se trata de soportes relaciona-
dos con silexita de reemplazamiento de yesoarenitas 
y yesolutitas, asociadas con ambientes de llanura lutí-
tica salobre marginal Luteciense. Se han identificado 
un total de cuatro subvariedades silíceas, localizadas 
en afloramientos de la cuenca del Siurana y Montsant, 
a 6.8 y 8.3 km desde la Cova de Les Borres, y en 
la cuenca del Francolí, a 19.7 y 29.6 km respectiva-
mente (Fig. 3). En el registro analizado únicamente 
están presentes dos de ellas (Vilella 1 y Vilella 3; 
Anexo AC1).

- Sílex de Tossa: soportes relacionados con pro-
cesos de reemplazamiento de margocalizas y calizas 
margosas con yesos, relacionados con facies inter- o 
submareales de formaciones lacustres salobres de 
edad Bartoniense (Sonnefeld, 1979; Ortí, 1990; Ken-
dall y Harwood, 1996; Warren, 2010). Se han identi-
ficado dos variedades silíceas (Anexo AC1), localiza-
das en afloramientos en la cabecera del Montsant, a 
10.4 km; en afloramientos de la cuenca del Francolí 
(17.4-18.5 km); y en la cuenca del río Gaià (a 37.6 
km) (Fig. 3).

Nivel 1.1 Nivel 1.2 Nivel 2

Categoría n % n % n %

Canto/percutor 3 0,2 8 0,5 9 0,9

Núcleo de lascas 11 0,9 11 0,6 13 1,3

Núcleo laminar 17 1,4 28 1,6 14 1,4

Núcleo sobre lasca 13 1,1 28 1,6 20 2,0

Retocado 118 9,9 185 10,6 141 13,8

Lasca 328 27,4 470 26,9 279 27,2

Lámina/laminita 69 5,8 123 7,0 72 7,0

Frag. lasca 320 26,8 401 22,9 243 23,7

Frag. lámina/laminita 68 5,7 146 8,3 85 8,3

Esquirla 56 4,7 36 2,1 7 0,7

Fragmento indeterminado 193 16,1 314 17,9 142 13,9

Total 1.196 100 1.750 100 1.025 100

Tab. 2. Distribución de los restos líticos de la Cova de Les Borres (La Febró, Tarragona) por nivel y categoría estructural.
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4.2. Producción lítica

Los núcleos recuperados muestran estrategias de 
producción orientadas a la obtención tanto de sopor-
tes laminares como de lascas, si bien estos últimos 
cuentan con una menor representación (Tab. 2). Los 
núcleos de lascas reflejan principalmente estrategias 
multifaciales multipolares o unifaciales unipolares, 
contando con menor representación otras como las 
unifaciales bipolares opuestas o bifaciales bipolares 
ortogonales (Tab. 3).

La producción laminar es mayoritaria en los tres 
conjuntos, y se desarrolla tanto a partir de núcleos 
sobre bloque como de núcleos sobre lascas (Tab. 2; 
Fig. 4).

Por un lado, la producción de soportes laminares 
—láminas y laminitas— a partir de núcleos sobre blo-
que refleja un predominio generalizado de estrategias 
unifaciales partiendo de una única plataforma de per-
cusión. Sin embargo, la variabilidad de organizacio-
nes volumétricas se incrementa notablemente en los 

Niveles 1.1 y 1.2 respecto al Nivel 2, ya que, si bien los 
esquemas unifaciales o bifaciales desde dos platafor-
mas de percusión son secundarios en todos los conjun-
tos, cuentan con una mayor frecuencia en los niveles 
superiores. Esta diferencia es especialmente patente en 
lo que respecta a las organizaciones bifaciales, tanto 
bipolares opuestas como bipolares ortogonales, ausen-
tes en el Nivel 2 pero presentes en el Nivel 1.1 y espe-
cialmente en el Nivel 1.2.

Independientemente de su organización volumé-
trica, la producción laminar se estructura a partir de 
la explotación de series cortas e independientes de 
levantamientos unipolares. La explotación se realiza 
indistintamente sobre superficies anchas o estrechas, 
de morfología rectangular o convergente (triangu-
lar y trapezoidal), y con flancos tanto convergentes 
como divergentes, pero desarrollando fundamental-
mente frentes de explotación ligeramente convexos. 
Las acciones de acondicionamiento —rectificaciones 
laterales, distales o preparación de la plataforma— son 

Fig. 3. Mapa de localización de las formaciones geológicas (áreas en color) y afloramientos muestreados (puntos en negro) respecto a la 
localización de la Cova de Les Borres (punto en rojo).
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 Nivel 1.1 Nivel 1.2 Nivel 2

Explotación laminar n % n % n %

Unifacial unipolar 10 58,8 12 46,2 11 84,6

Unifacial bipolar opuesta 4 23,5 4 15,4 1 7,7

Bifacial bipolar ortogonal 1 5,9 4 15,4

Bifacial bipolar opuesta 2 11,8 5 19,2

Multifacial multipolar 1 3,8 1 7,7

Total 17 100 26 100 13 100

Explotación de lascas n % n % n %

Unifacial unipolar 1 12,5 1 16,7 3 33,3

Unifacial bipolar opuesta 1 16,7

Bifacial bipolar ortogonal 1 11,1

Multifacial multipolar 7 87,5 4 66,7 5 55,6

Total 8 100 6 100 9 100

Tab. 3. Distribución por nivel de las estrategias de producción documentadas en los núcleos laminares y de lascas de la Cova de Les Borres (La 
Febró, Tarragona).

escasas. Es común la acumulación de accidentes de 
talla en sus superficies de explotación, y parece que 
esta sería la principal causa de abandono de los núcleos 
en el Nivel 2, mientras que en los Niveles 1.2 y 1.1 el 
abandono estaría más vinculado al agotamiento volu-
métrico.

Por otro lado, se ha documentado un sistema de 
producción microlaminar específico a partir de núcleos 
sobre lasca o núcleos-buril. Los soportes seleccionados 
son generalmente lascas con escaso córtex, de tamaño 
mediano y grande, anchas, espesas y relativamente 
alargadas. En la mayor parte de los casos se registra 
una única serie de explotación sobre un borde lateral 
del soporte, generalmente a partir de una plataforma de 
percusión configurada, ubicada bien en la parte proxi-
mal bien en la distal del soporte. En algunos ejempla-
res se observan acciones de regularización de la arista 
inicial —intersección entre la cara ventral y la dorsal o 
entre la cara ventral y un plano desbordante lateral— 
formando crestas o semicrestas. Se trata de un sistema 
de baja productividad, por la pronta acumulación de 
reflejados, pero que permite obtener soportes microla-
minares muy regulares.

En los productos de talla, en cambio, las lascas 
predominan frente a los soportes laminares (Tab. 2). 
Además, cabe mencionar que, aplicando una discrimi-
nación más estricta de los criterios técnicos (Andre-
fsky, 2005; Crabtree, 1972; Inizan et al., 199) y no 
sólo tipométrica (IA ≥ 2), buena parte de estos soportes 
se podrían considerar como lascas alargadas o lascas 
laminares.

En todos los conjuntos, los productos de talla (tanto 
lascas como soportes laminares) presentan predomi-
nantemente superficies talonares no corticales, de tipo 
plataforma, con delineación recta y unifacetadas. Este 
tipo de configuración talonar es especialmente sistemá-
tica en los soportes laminares, mientras que las lascas 
muestran una mayor variabilidad en delineaciones y 
facetados. Las acciones de regularización de la cornisa 
son frecuentes, en especial en los soportes laminares. 
El predominio de bulbos marcados (por encima del 
75 % en los tres conjuntos) y la frecuencia de talones 
astillados (en torno al 20 %) sugieren el empleo de 
percutor duro en talla por percusión directa (Crabtree, 
1972; Pelegrin, 2000). En futuros estudios específicos 
se abordará en detalle la caracterización de las técnicas 
de talla empleadas, al haberse señalado en otros con-
juntos tardiglaciares otras técnicas como el empleo de 
la talla por percusión directa con piedra blanda (Soto, 
2015; Vadillo, 2018).

La presencia de córtex en las superficies dorsales 
es restringida, particularmente en los soportes lamina-
res. La disposición de los negativos indica un amplio 
predominio de una organización unipolar longitudi-
nal, seguida por organizaciones bipolares opuestas y 
con una escasa representación de otras organizaciones 
como las ortogonales o centrípetas, en coherencia con 
la organización de la explotación a partir de un eje 
preferencial y estructurada en series cortas unipolares 
que se observa en los núcleos. Los soportes lamina-
res muestran un predominio de secciones triangulares 
frente a trapezoidales en todos los niveles.
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Fig. 4. Núcleos de la Cova de Les Borres (La Febró, Tarragona). Nivel 1.1: a-b) núcleos, g-h) núcleos sobre lasca. Nivel 1.2: c-d) núcleos, i-j) 
núcleos sobre lasca. Nivel 2: e-f) núcleos, k-l) núcleos sobre lasca. Fotografía: María D. Guillen (IPHES-CERCA).
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4.3. Configuración

En todos los niveles los artefactos configurados son 
elaborados exclusivamente en sílex. En el Nivel 2 se 
han recuperado 141 artefactos retocados, 45 de ellos 
fracturados; en el Nivel 1.2 se han identificado 185 
elementos configurados, 84 de ellos fracturados; y al 
Nivel 1.1 se asocian 118 retocados, de los cuales 41 se 
encuentran fracturados.

La selección de soportes para la elaboración de los 
principales grupos tipológicos muestra unos patrones 
comunes en todos los niveles, con la configuración de 
denticulados y raederas sobre lascas, un equilibrio en 
el caso de los raspadores entre soportes laminares y las-
cas, y un grupo laminar y principalmente microlaminar 
representado por elementos de dorso y truncaduras.

La composición tipológica de los conjuntos de 
retocados (Tab. 4, Anexo AC2) evidencia ciertas 

 Nivel 1.1 Nivel 1.2 Nivel 2

Tipología (grupo) n % n % n %

Raederas (R) 4 3,4 7 3,8 7 5

Raspadores (G) 31 26,3 45 24,3 51 36,2

Denticulados (D) 18 15,3 12 6,5 13 9,2

Abruptos (A) 2 1,7 2 1,1 1 0,7

Truncaduras (T) 2 1,7 6 3,2 3 2,1

Becs (BC) 3 2,5 1 0,5

Puntas de dorso (PD) 10 8,5 15 8,1 12 8,5

Láminas de dorso (LD) 8 6,8 9 4,9 14 9,9

Frag. dorso 31 26,3 72 38,9 31 22

Bipuntas de dorso (BPD) 3 2,5 8 4,3

Láminas de dorso truncadas (LDT) 1 0,8 4 2,2 2 1,4

Écaillés (E) 3 2,5 2 1,1 3 2,1

Indeterminados 2 1,7 2 1,1 4 2,8

Total 118 100 185 100 141 100

Tab. 4. Distribución de los artefactos retocados de la Cova de Les Borres (La Febró, Tarragona) por nivel y grupo tipológico.

Fig. 5. Artefactos retocados de la Cova de Les Borres (La Febró, Tarragona). Nivel 1.1: a-c) raspadores, j-m) puntas de dorso, v) bipunta de dorso 
trapezoidal, w-x) bipuntas de dorso triangulares. Nivel 1.2: d-f) raspadores, n-q) puntas de dorso, y-b’) bipuntas de dorso segmentiforme, c’) 
bipunta de dorso recto, d’-f’) bipuntas de dorso triangulares. Nivel 2: g-i) raspadores, r-u) puntas de dorso.
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diferencias o tendencias de interés entre los diferentes 
niveles. Agregados, los elementos de dorso (PD, LD, 
LDT y fragmentos de dorso) son mayoritarios en todos 
los niveles, superando el 50 % del conjunto en el Nivel 
1.2, aunque debido a su alto grado de fragmentación 
podrían estar sobrerrepresentados. Las puntas de dorso 
y láminas de dorso conservadas completas parecen 
equilibradas, si bien en el Nivel 2 las LD están ligera-
mente más representadas mientras que en los Niveles 
1.2 y 1.1 lo están las PD. Esta tendencia de incremento 
en la frecuencia de PD se observa también entre los 
fragmentos de dorso que se pueden adscribir a puntas 
(Anexo AC2).

Entre los elementos de dorso, los morfotipos más 
representados son las puntas de dorso total (PD23) y 
las láminas de dorso profundo (LD21). Estos se confi-
guran mediante retoques profundos y con un equilibrio 
entre directos y bipolares. En el caso de las puntas de 
dorso (Fig. 5j-u), en el Nivel 2 predominan las deli-
neaciones rectas, mientras que en los Niveles 1.2 y 1.1 
dominan las convexas. Entre las láminas de dorso pri-
man las delineaciones rectas, salvo en el Nivel 1.1 que 
cuentan con la misma frecuencia que las convexas. Las 
dimensiones medias de los elementos de dorso com-
pletos (PD, LD y LDT) asociados al conjunto inferior 
(Nivel 2: 25.6 × 8.1 × 3.5 mm) son ligeramente mayo-
res a las registradas en los conjuntos superiores (Nivel 
1.1: 21.3 × 5.8 × 3 mm; Nivel 1.2: 20.9 × 6 × 2.7 mm).

El otro grupo mayoritario es el de los raspadores 
(G) (Fig. 5a-i), más numerosos en el Nivel 2 que en los 
niveles superiores. Los raspadores frontales simples 
(G11) son los mejor representados en todos los conjun-
tos, frente a los raspadores frontales con retoque lateral 
(G12), también abundantes, pero con menor presencia. 
Del mismo modo que con los elementos de dorso, se 
observa una discreta reducción en las dimensiones 
medias de los raspadores completos (Nivel 2: 32.8 × 
22 × 7.6 mm; Nivel 1.2: 28.7 × 20.9 × 7.3 mm; Nivel 
1.1: 28.9 × 21.5 × 6.9 mm). Un estudio preliminar de 
las huellas de uso en raspadores de los Niveles 2 y 1.2 
ha mostrado un uso mayoritario sobre materias blandas 
(piel fresca) y ocasional sobre materias duras (madera/
hueso). Destaca la identificación de huellas de uso rela-
cionadas con el tratamiento de piel seca en el Nivel 2. 
Los raspadores de ambos niveles evidencian huellas de 
enmangue muy desarrolladas y un intenso reavivado 
de los frentes. Los raspadores del Nivel 2 muestran una 
mayor intensidad de reducción que los asociados a los 
niveles superiores (Morales, 2015, 2016).

Del resto de grupos con una representación más 
marginal, entre los que se encuentran raederas, abrup-
tos, truncaduras, perforadores, piezas astilladas y piezas 
con retoque indeterminable, cabe comentar en primer 
lugar el grupo de los denticulados. Los Niveles 2 y 1.2 
se muestran similares tanto en su frecuencia relativa  

(<10 %) como en su composición tipológica, con mayor 
presencia de muescas que de raederas denticuladas. En 
cambio, en el Nivel 1.1 el grupo de los denticulados 
muestra una mayor representación (15,3 %), un equili-
brio entre muescas y raederas denticuladas, y una pre-
sencia más elevada de espinas que en los niveles ante-
riores.

Finalmente, el aspecto más destacable en la secuen-
cia arqueológica de Cova de Les Borres es la documen-
tación de un discreto conjunto de microlitos geométri-
cos (bipuntas de dorso o BPD) (Tab. 4, Anexo AC2) 
asociado exclusivamente a los Niveles 1.2 y 1.1. En 
el Nivel 1.2 se han registrado un total de 8 microlitos 
geométricos (Fig. 5y-f’), con 4 bipuntas de dorso seg-
mentiforme (BPD12), 3 bipuntas de dorso triangulares 
(BPD21) y 1 bipunta de dorso recto (BPD11), cuyas 
dimensiones medias son 14.8 × 5.2 × 2.1 mm. En el 
Nivel 1.1 se han recuperado 3 microlitos geométricos 
(Fig. 5v-x), con 2 bipuntas de dorso triangulares y 1 
bipunta de dorso trapezoidal (BPD31), cuyas dimen-
siones medias son 12.6 × 5.1 × 1.9 mm. No se han 
identificado microburiles en estos conjuntos3, pero sí 
dos piezas con ápice triédrico (una truncadura (Tx) y 
un fragmento de punta de dorso (PDx)) que atestigua-
rían el empleo de la técnica del microburil.

5. MATERIALES FAUNÍSTICOS

Los restos arqueofaunísticos son escasos debido a 
la intensa actividad diagenética que afecta al conjunto, 
sobre todo a los niveles superiores 1.1 y 1.2. Asociados 
al Nivel 2 se han recuperado 227 restos óseos, 7 frag-
mentos dentales, 2 de asta y 1 de malacofauna; al Nivel 
1.2 se asocian 314 restos óseos, 2 fragmentos dentales 
y 8 restos malacológicos; y del Nivel 1.1 proceden 96 
restos óseos y 6 de malacofauna (Tab. 5). Los escasos 
restos óseos que han podido ser identificados a nivel 
taxonómico y anatómico (Tab. 5) se corresponden prin-
cipalmente con fragmentos de huesos de las extremida-
des de la subfamilia Caprinae. No ha sido posible espe-
cificar si se trata de cabra montés (Capra pyrenaica) o 
rebeco (Rupicapra rupicapra). También se ha recupe-
rado un fragmento de mandíbula de jabalí (Sus scrofa) 
en el Nivel 1.2. Los fragmentos dentales no han podido 
ser identificados a nivel taxonómico. La talla pequeña 
de peso, que incluye principalmente fragmentos de diá-
fisis de huesos largos de cabra, rebeco, jabalí o corzo 
(Capreolus capreolus), es la más representada en todos 

3 En el momento de preparar este trabajo, la ampliación de la super-
ficie de excavación se encuentra a techo del Nivel 1.1. Además de ampliar 
el lote de microlitos geométricos, se ha podido documentar al menos un 
microburil asociado a este nivel.
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los niveles. Respecto a la representación anatómica de 
los restos arqueofaunísticos, es posible que exista un 
sesgo tafonómico, ya que los fragmentos identificados 
y mejor preservados se corresponden con elementos de 
alta densidad mineral.

El conjunto de malacofauna es muy escaso en toda 
la secuencia. En el Nivel 2 únicamente se ha recuperado 
un ejemplar de Cerastoderma edule. En los Niveles 1.2 
y 1.1 predominan los gasterópodos terrestres (Cepaea 
sp.), si bien cabe destacar la presencia de dos ejempla-
res de Columbella rustica perforadas en el Nivel 1.1.

6. DISCUSIÓN

Las primeras intervenciones desarrolladas en la 
Cova de Les Borres (2012-2015) han permitido docu-
mentar una secuencia arqueológica que contiene una 

sucesión de niveles ocupacionales datados en el GI-1 
(Nivel 2), finales del GI-1/inicios del GS-1 (Nivel 1.2) 
y, presumiblemente, el GS-1 (Nivel 1.1), de base a 
techo. La caracterización preliminar de los conjuntos 
industriales asociados a los tres niveles refleja unas 
características similares en cuanto a la gestión de mate-
rias primas, la composición por categorías estructura-
les, las estrategias de producción y el repertorio tipoló-
gico de los artefactos retocados.

La caracterización de las materias primas silíceas 
refleja una explotación mayoritaria de variedades de 
sílex de reemplazamiento evaporítico (Anexo AC1-Fig. 
2), regida por una estrategia de aprovisionamiento en 
afloramientos primarios determinados por un criterio de 
abundancia, y con un rango de captación local-regional 
(radios de 8 a 27 km) preeminentemente en las cuen-
cas del Montsant y el Siurana en la parte oriental de las 
Montañas de Prades (Soto, 2015). Tanto la variabilidad 

Taxón/Categoría Elemento Nivel 1.1 Nivel 1.2 Nivel 2

Caprinae Asta 2

Húmero 1 1

Fémur 1 1

Astrágalo 2

Metápodo 1 1 3

Falange 2 2

Subtotal 1 7 9

Sus scrofa Mandíbula 1

Subtotal 1

Oryctolagus cuniculus Húmero 1

Falange 1

Subtotal 1 1

T. Mediana 1 1

T. Pequeña 70 84 46

T. Muy Pequeña 1 5 8

Indeterminado 23 217 163

Total fauna vertebrada 96 316 227

Antalis sp. 1

Cardidae sp. 1

Cepaea sp. 3 6

Columbella rustica 2

Glycymeris sp. 1

Pecten sp. 1

Total malacofauna 6 8 1

Tab. 5. Distribución por nivel de los restos de vertebrados y malacofauna recuperados en la Cova de Les Borres (La Febró, Tarragona).
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de subtipos silíceos y frecuencia relativa de variedades 
procedentes de fuentes más lejanas (p. ej., Sílex de Pira) 
(Soto, 2015), como la intensidad de reducción en los 
raspadores (Morales, 2015, 2016), evidencian una ten-
dencia diacrónica a una progresiva reducción en la dura-
ción o intensidad de las ocupaciones. Estas evidencias 
podrían relacionarse con un incremento en la movilidad 
territorial o una mayor dispersión social de los grupos 
de cazadores-recolectores que ocuparon las Montañas 
de Prades durante el Paleolítico Superior Final.

La producción lítica se orienta principalmente a la 
obtención de soportes alargados (IA ≥ 2), más o menos 
regulares (laminitas, láminas y lascas laminares). La 
estabilidad y continuidad en los parámetros generales 
de organización de la producción, con el predominio 
de estrategias de carácter unifacial unipolar con escasa 
preparación y mantenimiento en los tres conjuntos ana-
lizados, es un rasgo característico en los conjuntos líti-
cos tardiglaciares (Aura et al., 2020; Soto, 2015, 2017; 
Soto et al., 2016; Vadillo, 2018; Vadillo y Aura, 2020).

En Cova de Les Borres se describen ciertas dife-
rencias en la representación de las organizaciones 
volumétricas, ya que aumenta la frecuencia de diná-
micas bipolares y solo en los Niveles 1.2 y 1.1 se han 
documentado organizaciones bifaciales, ausentes en 
el Nivel 2. Esta tendencia contradice a la descrita en 
otros yacimientos con secuencias análogas, donde se 
observa una reducción en la frecuencia de explota-
ciones bipolares en los conjuntos SAU, como Atxoste 
(Vírgala Mayor, Álava) (Soto, 2015, 2017), Santa 
Maira (Castell de Castells, Alicante) (Vadillo, 2018; 
Vadillo y Aura, 2020) o Filador (Margalef de Monts-
tant, Tarragona) (Domènech, 1998). Sin embargo, a 
nivel operativo (Guilbaud, 1987, 1995), y como se ha 
destacado en otros conjuntos (Domènech, 1998; Gar-
cía et al., 2013), la estructuración de la producción se 
basa en la explotación de series cortas e independientes 
unifaciales unipolares, lo que podría determinar la pre-
sencia de organizaciones volumétricas bipolares o mul-
tipolares —unifaciales, bifaciales o multifaciales— en 
virtud de los ritmos y la intensidad de reducción del 
soporte en el momento de su descarte. Esta circuns-
tancia puede jugar un papel clave en la variabilidad de 
estrategias secundarias que, más allá de la prevalencia 
común de esquemas unifaciales unipolares simples, se 
documenta en los conjuntos tardiglaciares (p. ej., Gar-
cía et al., 2013; Gironès-Rofes et al., 2024; Morales et 
al., 2013b; Soto, 2015; Soto et al., 2019, 2020; Vadillo, 
2018; Vadillo y Aura, 2020).

La producción laminar se acompaña de un esquema 
específico de producción microlaminar a partir de 
núcleos sobre lasca, en el caso de Cova de Les Borres 
caracterizado por la explotación sobre uno o varios 
bordes del soporte. La presencia de estas producciones 
microlaminares a partir de núcleos sobre lasca, con una 

cierta variabilidad de esquemas y no necesariamente 
de manera sistemática sobre los bordes del soporte, 
como es el caso en Cova de Les Borres, es común en 
los conjuntos tardiglaciares (Morales et al., 2013b; 
Soto, 2015; Soto et al., 2019; Vadillo y Aura, 2020).

Los conjuntos de artefactos retocados están domi-
nados por elementos de dorso y raspadores. En el Nivel 
2 predominan las LD sobre las PD y los raspadores 
tienen una presencia destacada, mientras que en los 
Niveles 1.2 y 1.1 son las PD las que dominan entre los 
elementos de dorso y los raspadores ven reducida su 
frecuencia relativa. Los elementos de dorso muestran 
una ligera reducción en sus dimensiones medias en los 
niveles superiores, reflejando una microlitización de 
las armaduras que se observa de forma generalizada 
entre los conjuntos asociados a Magdaleniense Supe-
rior Final (MSF)/Epimagdaleniense (EpM)/Aziliense 
(AZI) y los conjuntos Sauveterroides (Román et al., 
2021a; Soto et al., 2016, 2020; Soto, 2017; Vadillo y 
Aura, 2020; Vaquero, et al., 2020).

El aspecto más destacable desde el punto de vista 
tipológico, por su relevancia en cuanto a la adscripción 
tecno-cultural de los conjuntos, es la documentación en 
los Niveles 1.2 y 1.1 de un discreto conjunto de arma-
duras geométricas microlíticas (segmentos, triángulos 
isósceles y un trapecio) y evidencias de la aplicación 
de la técnica del microburil.

Estas características tecno-tipológicas y las data-
ciones disponibles permiten adscribir las ocupaciones 
registradas en el Nivel 2 al Magdaleniense Superior 
Final, mientras que las de los Niveles 1.2 y 1.1 se ads-
cribirían al Sauveterroide. De esta manera, la Cova de 
Les Borres se suma a la extensa relación de yacimien-
tos tardiglaciares del noreste peninsular, aunque las 
características de su secuencia ocupacional le confie-
ren una especial relevancia.

En la mayor parte de estos yacimientos, las ocu-
paciones de MSF/EpM/AZI finalizan las secuencias o 
constituyen las últimas evidencias pre-Neolíticas. Es el 
caso de Balma de la Vall (Montblanc, Tarragona) (Soto 
et al., 2018b), Clot de L’Hospital (Roquetes, Tarra-
gona) (Bosch et al., 2015), Abric dels Colls (Margalef 
de Montsant, Tarragona) (Rodríguez, 2014), Cova de la 
Guineu (Font-rubí, Barcelona) (Morales et al., 2013a), 
Font Voltada (Sarral, Tarragona) (Mir y Freixas, 1993), 
Balma de l’Auferí (Margalef de Montsant, Tarragona) 
(Adserias et al., 1995) y L’Hort de la Boquera (Mar-
galef de Montsant, Tarragona) (García-Argüelles et 
al., 2014). A estos se podrían sumar Camping Salou 
(Salou, Tarragona), con dataciones, pero con escasa 
industria (Román et al., 2016), o La Mallada (Pere-
lló, Tarragona) y L’Areny (Vilanova d’Escornalbou, 
Tarragona), sin dataciones (García y Vaquero, 2015). 
En otros yacimientos se documenta una discontinuidad 
por la que a ocupaciones de MSF/EpM/AZI le suceden 
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ocupaciones ya asociadas al MMD, como es el caso 
de Balma Guilanyà (Navès, Lleida) (Martínez-Mo-
reno y Mora, 2009), La Cativera (El Catllar, Tarra-
gona) (Morales et al., 2013b), Molí del Salt (Vimbodí 
i Poblet, Tarragona) (Vaquero, 2004), y posiblemente 
Picamoixons (Valls, Tarragona) (García et al., 2009).

Por otro lado, los yacimientos en los que se han 
documentado conjuntos arqueológicos tardiglaciares 
que incorporan microlitos geométricos son menos fre-
cuentes. Se han documentado secuencias equivalentes 
a la registrada en Cova de Les Borres, con conjuntos 
con geométricos (SAU) finalizando las secuencias y 
superpuestos a conjuntos microlaminares sin geométri-
cos (MSF) en Balma del Gai (Moià. Barcelona) (Nadal 
et al., 2017), Cova del Parco (Alòs de Balaguer, Lleida) 
(Mangado et al., 2015) y Cova Gran de Collbató (Coll-
bató, Barcelona) (Morales et al., 2022). Finalmente, en 
Balma Margineda (Aixovall, Andorra) (Martínez-Mo-
reno et al., 2007), Can Sadurní (Begues, Barcelona) 
(Edo et al., 2011) y Abric del Filador (García-Argüelles 
et al., 2005) a esta secuencia MSF/EpM/AZI – SAU se 
superponen ocupaciones asociadas al MMD. Además, 
en Sant Gregori (Falset, Tarragona) (García-Argüelles 
et al., 2020), Cova del Vidre (Roquetes, Tarragona) 
(Bosch, 2001) y Marge del Moro (Begues, Barcelona) 
(Fullola et al., 2011) se plantean dudas sobre la pre-
sencia de conjuntos SAU con contextos estratigráficos 
problemáticos o dataciones anómalas.

Más allá del ámbito regional nororiental, tanto en 
el Alto y Medio Ebro como en la región central de la 

fachada mediterránea son escasos los conjuntos con 
microlitos geométricos asociados al Sauveterroide 
(Soto et al., 2016, 2020; Vadillo, 2018; Alday et al., 
2020; Aura et al., 2020; Román y Domingo, 2020), 
y especialmente las secuencias con sucesión de con-
juntos microlaminares sin y con geométricos como 
son Socuevas (Pobes, Álava) (Piedrabuena-Fernán-
dez, 2018), Martinarri (Condado de Treviño, Burgos) 
(Alday et al., 2012), Atxoste (Soto, 2017), Berrobería 
(Urdax, Navarra) (Alday y Cava, 2006), Cova dels 
Blaus (La Vall d’Uixó, Castellón) (Casabó, 2012) y 
Santa Maira (Aura et al., 2010).

Además de por la sucesión de ocupaciones asocia-
das al MSF y SAU, la secuencia arqueológica de la 
Cova de Les Borres presenta una importante relevan-
cia a escala regional y macro-regional por su marco 
cronológico (Fig. 6). Las dataciones más antiguas —
superiores a 10.500 BP— disponibles para conjuntos 
con geométricos (Rabuñal et al., 2024) se registran 
en los niveles Ia2 de la Cova del Parco (10.930 ± 
100 [Gif-A95562] y 10.770 ± 110 BP [Gif-A95563]; 
13.072-12.739 y 12.968-12487 cal BP) (Mangado et 
al., 2015), C6 de Balma Margineda (10.640 ± 260 [Ly-
2843] y 10.630 ± 190 BP [Ly-3364]; 13.100-11.653 y 
12.968-11.883 cal BP) (Martínez-Moreno et al., 2007), 
IVCsup de Cova dels Blaus (10.650 ± 50 BP [Beta-
265688]; 12.733-12.501 cal BP) (Casabó, 2012), II de 
Cingle de l’Aigua (Xert, Castellón) (10.520 ± 60 BP 
[Beta-244004]; 12.705-12.190 cal BP) (Román, 2010) 

Fig. 6. Curvas de probabilidad acumulada de dataciones radiométricas para conjuntos tardiglaciares y postglaciares sin geométricos (azul) y con 
geométricos (verde), y para las ocupaciones asociadas al Magdaleniense Superior Final (rojo) y Sauveterroide (negro) de la Cova de Les Borres. 
Fechas calibradas en R v.4.3.1 (R Core Team, 2022) mediante el paquete rcarbon v.1.5.1 (Crema y Bevan, 2021) y las curvas de calibración 
IntCal20 (Reimer et al., 2020) y Marine20 (Heaton et al., 2020). Las dataciones y el código empleados para elaborar este gráfico se encuentran 
disponibles en un repositorio de acceso abierto (Rabuñal et al., 2024). 
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y III de Socuevas (10.550 ± 50 BP [Beta-282214]; 
12.697-12.476 cal BP) (Soto et al., 2016).

Con la cautela debida por las amplias desviaciones 
de las fechas de Cova del Parco y Balma Margineda, 
las dataciones disponibles hasta el momento apun-
tan a la incorporación de las armaduras geométricas 
a inicios del GS-1. Las dataciones obtenidas para el 
Nivel 1.2 de la Cova de Les Borres vienen a reforzar 
el marco cronológico de esta hipótesis. La fecha sobre 
carbón (11.190±30 BP [Beta-516483]) (Tab. 1) se sitúa 
en la horquilla más antigua de las fechas calibradas, 
en ca. 13.000 cal BP durante el GI-1a (Fig. 6). Sin 
embargo, la imposibilidad de su identificación taxonó-
mica imprime incertidumbre a la validez de esta fecha, 
al no poder descartar un envejecimiento por el ʽefecto 
de madera vieja’ (Pettit et al., 2003). 

A partir de este momento, durante todo el GS-1 
e inicios del Holoceno coexisten en el este de la 
península ibérica conjuntos microlaminares con y sin 
geométricos (Fig. 6). Explorar las circunstancias de 
esta coexistencia (evolución cultural, regionalización, 
configuración de los territorios de explotación, función 
de los yacimientos…) plantea una línea de investiga-
ción de gran interés para ponderar las dimensiones 
sincrónica y diacrónica de la variabilidad tecno-tipoló-
gica frente a la taxonomía cultural durante la transición 
Pleistoceno-Holoceno en Iberia oriental.

7. CONCLUSIONES

La valoración preliminar de los conjuntos indus-
triales asociados a los Niveles 2, 1.2 y 1.1 de la Cova 
de Les Borres permite concluir caracteres comunes 
entre dichos conjuntos, mostrando el empleo de varie-
dades silíceas de captación local-regional, la produc-
ción de soportes laminares mediante esquemas de 
explotación simples y la presencia de una producción 
específica microlaminar a partir de núcleos sobre lasca, 
y el predominio de raspadores y elementos de dorso 
que además reflejan un proceso de microlitización. 
Este contexto tecnológico es plenamente consistente 
con las industrias tardiglaciares del NE Ibérico. La 
presencia de armaduras geométricas microlíticas en los 
Niveles 1.2 y 1.1, junto con la aplicación de la técnica 
del microburil, determinan su adscripción al Sauvete-
rroide, mientras que el Nivel 2 se correspondería con el 
Magdaleniense Superior Final.

La Cova de Les Borres es uno de los escasos yaci-
mientos conocidos en la fachada mediterránea penin-
sular que cuenta con una secuencia arqueológica con 
ocupaciones sucesivas durante el GI-1 y el GS-1 aso-
ciadas a estos tecno-complejos o facies culturales, en 
una sucesión estratigráfica sin truncaduras erosivas 
en el conjunto 1 (C1). Las intervenciones en curso 

permitirán ampliar la información disponible sobre la 
secuencia ocupacional del yacimiento, con la explo-
ración en extensión de las ocupaciones más antiguas 
(tramo basal del Nivel 2 y Nivel 3) y la ampliación 
del marco cronológico con la datación del Nivel 1.1. 
Incluso existe la posibilidad de documentar conjuntos 
más recientes potencialmente preservados en nuevas 
superficies de excavación (p. ej., localizar el Nivel 1.0 
sin afección).

Este yacimiento cobra, por tanto, una gran relevan-
cia para la investigación tanto a escala regional como 
macro-regional. A escala regional, aportará informa-
ción relevante para el conocimiento de los patrones 
de ocupación y gestión del territorio por parte de los 
grupos de cazadores-recolectores de finales del Pleis-
toceno, en particular en las Montañas de Prades, y en 
general, la relación entre las sierras prelitorales y las 
depresiones litoral y central en el sur de Cataluña. A 
escala macro-regional, destaca por la continuidad de su 
secuencia ocupacional y tecno-cultural. Futuros estu-
dios específicos sobre las estrategias de producción 
lítica y las características técnicas y estilísticas de los 
artefactos retocados permitirán profundizar en la dis-
cusión sobre los patrones de variabilidad y evolución 
tecnológica y las dinámicas culturales durante la tran-
sición Pleistoceno-Holoceno en el noreste y la fachada 
Mediterránea peninsular.

MATERIAL COMPLEMENTARIO

En el sitio web de la revista se incluyen dos anexos 
con los siguientes contenidos:

AC1: Descripciones macroscópicas y petrográficas 
de las variedades silíceas.

AC2: Distribución tipológica de los artefactos reto-
cados de la Cova de Les Borres por nivel.

DISPONIBILIDAD DE DATOS

La base de datos de dataciones radiocarbónicas y 
los scripts de código empleados para su tratamiento 
en R (calibración y elaboración de figuras) se encuen-
tran disponibles en un repositorio de acceso abierto en 
Zenodo bajo una licencia CC BY 4.0 (https://zenodo.
org/doi/10.5281/zenodo.11527863).
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