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EL PALEOLITICO MEDIO EN CATALUNYA

par
MORA R., CARBONELL E., MARTINEZ J., TERRADAS X. *

I. HISTORIA

Qgaqo aflos m6s tarde dan comienzo las excavaciones en el Abric Romani, bajo la
direcci6n de N. Font i !agu6 y posteriormente, tras su muerte, por L1. Maria Vidal. Fruio de
estos trabajos.es la pgltic3g0n en los "Annuaris del Institui d'Estudis Catalans" de una
primera sintesis en 191L-19I2.

En la d6cada de los afros cuarenta, pesonalidades como J.M. Corominas y el Dr.
Vi]aseca,.trapajp en lugar-es geograficamente diferenciados, pero sobre una mismaltapa de
Ehumanidad, el primero de ellos lleva a cabo sus investigaciones en la zona del Reclau Viner
(Banyoles,9gotu) y-elsegundo en la zona de Tarragona y m6s concretamente en el lugar de
ocupaci6n de la B6vila Sugranyes.

La celebraci6n de 1957 del V Congreso del INQUA, en Espafra, lleva consigo una
enfebrecida actividad arqueol6gica en 6ste periodo, llevi{ndose a termino trabajos en licueva
del Toll(Moianbs, Barcelona) a cargo de J.M. Thomas Casajuana y F. de Ro'vira, asi como
en un lugar muy pr6ximo a este, la cueva de Teixoneres.

En estas mismas fechas se inicia una segunda fase de trabajo en el Abrix Romani, esta
Iez 3Jqgo,d"l F.E. \iq9ll, que contari con las colaboraciones de G. Laplace en 1959 y el
9t. !t.de Lumley en 1961. Consecuencia de todo ello aparece el Pale-olitico Medio en
Catalunya publicado en 1965 en la revista Ampurias y en Anthropologie.

Nuevamente durante una decada quedan silenciados los nabajos sistemdticos en este
campo, y si b1e1 se efectuan intervenciones puntuales en toda Catalunya, serdn las comarcas
del noreste (Girona) las que llevaran a t6rmino una actividad continuada, se excavarii els
Ermitons (Garrotxa, Girona), Tut de Fustanyd (Ripollds, Girona) y en 1973 se inician los
qqbajos de excavaci6n en la cueva de L'Arbreda (Banyoles, Girona). El resultado de todo
ello es la publicaci6n del Paleolitic a les comarques Gironines en 1976.

Cuando en 1905 el Dr. Amador Romani inicia prospecciones en los "Cingles del
C-apell6", no podia imaginar que marcaba un hito estructural en la investigac-i6n del
Pleistoceno Superior en Catalunya.

* CENTRE DE RECERQUES PALEO-ECO-SOCIALS, Museu d'histbria de la ciutat de Girona.
E-17004 Girona @spagne).
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En 1982 el equipo del cual formamos parte, inicia un proyecto de investigaci6n sobre el
Pleistoceno Medio y Superior en Catalunya, del cual expondremos los resultados
preliminares obtenidos.

II. CONTEXTO GEOMORFOLOGICO

El relive de nuesto pais queda enmarcado por la personalidad que le imprimen las
unidades estructurales que lo conforman. Axialmente discurren la Cordillera Litoral y
Prelitoral, ambas paralelas al Mar Mediterrdneo; transversalmente el sistema Pirenaico y
Prepirenaico se ordenan a 1o largo de la zone norte, entre ambas formaciones se situa la
Depresi6n Central (Fig. 1).

La diversidad geomorfol6gica, es el marco natural en que se encuadran los lugares de
ocupaci6n del Pleistoceno Superior: En el litoral o actual linea de costa se localizan la Cova
del Gegant (1), del Muscle (2) y Fumada (3). En la Despresi6n Prelitoral se encuentran Ia
Bovila Sugrafres (4), Diable Coix (5) y Avetllaners (6). En la Depresi6n Central estan el
Complejo de la Femosa: con Secanet (7) y Fonts (8), los Cingles del Capell6: con Abric Agut
(9) y Abric Romani (10), la Cueva del Toll (11) y Teixoneres (12).

Al norte de la Cordillera helitoral y en contcto con la "Serralada Transversal" se localiza
el Tut de Fustanya (13), Ermitons (14) y el Complejo de Reclau Viver con Mollet I (15) y la
Cueva de L'Arbreda (16).

De los diecisiete lugares de ocupaci6n que hemos citado, unicamente un reducido grupo
formaran parte de la sintesis que llevamos a cabo, entre los cuales se encuentran:

- El conjunto de La Seval: - Diable Coix
-Avetllanen

- El conjunto de la Femosa: -El Secanet
- Fonts

- Abric Romani: capa9 y 4

- L'Arbreda: (H30 - H43)

El resto de yacimientos presentan una problem6tica muy diversa, que va desde los que
unicamente podemos constatar su existencia (Cova Fumada, Muscle, Gegant) por haber sido
destruidos prdcticamente en su totalidad, por agentes naturales o antr6picos, a los que por su
problem6tica especifica (Ermitons, Toll, Agut, Fustanyi) no permite un conocimiento
exhaustivo, sino una atribuci6n cronol6gica o "cultural" en base a conocimientos empiricos.
Otros estan en proceso de estudio y no se ha podido presentar los resultados en est trabajo.

Asi pues, fnicamente seis lugares de ocupaci6n son la referencia arueol6gica para
interpretar este largo periodo, de ellos unicamente Abric Romani y niveles inferiores de
I'Arbreda (H-30, H-44) quedan englobados dentro de un marco estratig6fico, el resto
corresponden a tecno-complejos al aire libre.

II I .  INTERPRETACION PALEO-ECOLOGICA

Del escaso grupo de lugares de ocupaci6n que analizamos fnicamente los registros
arque6logicos en cueva o abrigo sumistran este tipo de informaci6n.
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Durante todo el Yo* la vegetaci6n de la Arbreda es abierta y prdcticamente de estepa
(LOI.JBLIER, 1978); si contrastamos este andlisis con la fauna qu6 sle obtiene de los nivelbs
|^-lQ.ut H-44, cuya secuencia jerarquizada es: ciervo, asno, bovido y caballo @STEVEZ,r979).

La contradicci6n gpe. sg observa entre el tipo de paisaje y la fauna que se resefla, se
interpreta {qnttg de la din6mjca.de espacios abiertos, donde debian existir2onas de bosque
que permitirian la existencia de ciervos.

_ ̂ _^El Abrigo.Romani suministra una fauna con dominancia de caballo y ciervo (ESTEVEZ,
\272)., el paisaje era descubierto y las laderas de la montafra abundabanlos pinoi (METER,
r978).

Els Ermitons con una fauna de montafra esta representado por la Capra Pyrenaica,
Ursus Spelaeus, Fel* Lynx Pardina, Crocuta Spelaea, Ursus Arctbs, Cervui Elaplhus, etc. 

'

Es de destacar la- grand variedad de -fauna y la importancia de la Capra Pyrenaica y de
los carnivoros. No se han efectuado estudios paiinotOgicos de la secuencia estritigr6fica, sin
9m_bggg j1 h1-e_squdiado la microfauna dando Ap odemus S ilv aticus, E li omy s Querc inus
(ALCALDE, 1986), esta asociaci6n parece repetirse en otros lugares de Catalunyi(Gegant)
y es interpretada como caracteristica de nichos ecol6gicos forestales.

Como hemos podido ver son escasos los trabajos puntuales sobre el registro
paleo^ntol6gigo.a_elgepc!6n de la tesis de licenciatura de A. Mn ltlZf), M. CASffLl-Vt
Ll2]2), J. MAROTO (1986), solo se dispone de la sintesis llevada a'cabo porel Dr. J.
ESTEVEZ (1979).

IV. ANALISIS DE MATERIAS PRIMAS

La brisqueda, selecci6n y aportaci6n de materias plrmas es uno de los primeros pasos
{91 p.1oc9go productivo de cualquier comunidad, en-Catalunya se observa la sigtiiente
distribuci6n (Fig.2).

L9 fltqero que se observa es una.bipolarizaci6n en la utilizaci6n de materias primas,
por un lado el cuilrzo con una dominancia absoluta en el conjunto de La Selva y L'Arbreda, y
por otro lado el silex en los conjunto de la Femosa y el AbriC Romani.

En Catalunya todavia no existe una cartografia sistemi{tica sobre los afloramientos de
silex o cuarzo, pero un conocimiento exhaustivb del terreno nos permite plantearnos que se
efectua un aprovec_hamiento sistemdtico de los materiales que haybn el entbmo del Cen^tro de
Intervenci6n (AA.VV. 1 985).

Asi el Noreste de Catalunya es una zona donde abundan los afloramientos de cuarzo
filoniano localizandose en este contexto los lugares de ocupaci6n de Diable Coix, Avetllaners
y L'Arbreda.

En la zona sur los afloramientos de silex en forma de vetas, o terrazas con gran cantidad
de n6dulos, permite un aprovechamiento de esta materia prima con su desplaZamiento por
parte-de la comunidad inferior a 15 Kms., tomanos dicha distancia como purito de referentia
para los grupos humanos que analizamos (TAVOSO, 1984).
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V. ESTRUCTURA TECNICA

Como ya hemos visto las materias primas no poseen una categoria estructural, las
comunidades prehist6ricas aprovechan los recursos mds pr6ximos a la ocupaci6n.

En el proceso de talla las bases negativas de primera generaci6n (BNIG) que presentan
los yacimientos apenas poseen t6cnicas de debastamiento diferenciadoras, se trata de una
explotaci6n bifacial: en una de las caras se crean plataformas de percusi6n, centripetas y
marginales, mientras que en la otra se desarrolla una talla centripeta total.

El aprovechamiento de las materias primas o grado de explotaci6n de las bases negativas
es variable, siendo mucho m6s marcado en los lugares de ocupaci6n de Abric Romani y
cueva de L'Arbreda, proceso l6gico ya que estos lugares de ocupac6n requieren un
transporte de las mismas hasta la cueva o abrigo (espacio cerrado); todo lo contrario de lo que
ocurre en los tecnocomplejos al aire libre, que al estar situados en zonas pr6ximas a las
fuentes de aprovisionamento no requieren un aprovechamiento tan sistem6tico de la misma.

Mediante los an6lisis clfsicos de los productos de talla o bases positivas (BP), apenas
podemos establecer diferencias entre las variables cualitativas que normalmente se analizan en
estos objetos (tal6n, tipo de tal6n, bulbo, etc.) debido a que presentan una unifomidad
generalizada, concretada en talones lisos y bulbos marcados.

La corticalidad o no corticalidad de la plataforma de percusi6n, es una variable que nos
indica procesos de debastamiento "in situ" o en su defecto aportaci6n de materiales
elaborados. Se observa que los tecnocomplejos al aire libre presentan un porcentaje de
plataformas cofticales de .27 a .39, excepcionalmente alto al compararlo con los lugares de
ocupaci6n en espacios cerrados (Abric Romani, L'Arbreda).

Los estudios tipomdtricos en base al coeficiente de conelaci6n mfltiple (CARBONELL,
GUILBAUD, MORA, 1984), sobre los productos de talla, en los que distinguimos las
categorias de:

Bases Positivas (BP): todo aquel material que presenta morfologia de lasca y no ha
sufrido transformaci6n posterior por la t6cnica del retoque.

Bases Negativas de Segunda Generaci6n (BN2G): todo aquel material que teniendo
una morfologia de lasca, ha sido posteriormente transformado mediante el retoque.

Bases Negativas de Segunda Generaci6n Fragmentos (BP2G F): todo aquel
material que no teniendo morfologia de lasca ha sido transformado mediante retoque.

Anilizando la Fig. 3 observamos como a nivel de Bases positivas (1), los valores del
coeficiente de correlaci6n varian entre .57 a.71, presentando un alto valor, indicativo de una
sistemdtica en el proceso de talla, tal como ya habiamos observado en el andlisis de las Bases
Negativas.

En la categotia de las BN2G (2), se produce una bipolarizaci6n que atribuimos al es-
pacio geogrdfico en que se encuadran los lugares de ocupaci6n, espacios cerrados (ocupa-
ciones en cuevas o abrigos en nuestro estudio Abric Romani y L'Arbreda) o espacios abier-
tos (tecnocomplejos al aire libre, que corresponden al conjunto de la Femosa y de la Selva).

Los yacimientos encuadrados en espacios cerrados, se caracterizan por una correlaci6n
multiple baja que oscila alrededor de .30, miennas los tecnocomplejos en espacios abiertos
les corresponden unas correlaciones que oscilan entre .61 y .90, que son altamente
significativas.
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La categoria de BN2G F presenta una buena correlaci6n, desmarc6ndose el
tecnocomplejo del Diable Coix por tener una correlaci6n altamente significativa al igual que
sucedia con las BN2G.

El tecnocomplejo del Diable Coix, con unos indices de correlaci6n muy elevados en las
categorias de BN2G y BN2G F, nos indica una selecci6n tipomdtrica en el proceso de
transformci6n de las bases positivas (BP), lo que interpretamos como una functionalidad
diferenciada para este lugar de ocupaci6n.

VI. ESTRUCTURA MORFOLOGICA

Para el andlisis de las BN2G y BN2G F, de las industrias el Pleistoceno Superior en
Catalunya, hemos utilizado el sistema analitico de G. LAPLACE (1972), introduciendo
algunas modificaciones a fin de adaptarlo a las industrias de este periodo.

A partir de los tipos primarios creamos una tabla de contingencia, que tratamos
estadisticamente mediante el test del Lien (VOLLE, 1981), del que representamos
graficamente los resultados (ver Fig.4).

La dicotomia queda muy marcada entre los lugares de ocupaci6n en cueva o abrigo
(espacios cerrados) y tecnocomplejos al aire libre (espacios abiertos), el primer grupo se
caracteriza por prcsentar una secuencia donde domina el segmento de los denticulados (D),
raederas (R), muescas (M) y abruptos (A), mientras que en el segundo grupo son las
raederas (R) la categoria dominante que 1o conforma, respecto al resto.

Esta diferenciaci6n podemos visualizarla en las representaciones de los espectros de las
categorias de denticulados y raederas, y se interpreta como una funcionalidad diferencial de
las diversas ocupaciones en un mirco de estacionalidad.

Los buriles (B), con una sensibilidad media significantiva vuelve a reafirmarnos la
hipdtesis inicial, y presenta un caracter positivo en las ocupaciones al aire libre, mientras que
en las cuevas o abrigos tiene un caracter negativo, fen6meno inverso al observado en las
categorias de denticulados (D) y raederas (R). Nos planeamos una especializaci6n funcional
cuya mdxima expresi6n esuria en el tecnocomplejo del Diable Coix (D).

El resto de categorias si bien estan representadad no poseen una sensibilidad positiva y
por lo tanto no nos caracterizan el complejo industrial.

CONCLUSION

El estrecho marco referencial con el que analizamos este largo periodo es uno de los
primeros problemas con el que nos enfrentamos; las escasas referencias bioestratigrdficas que
poseemos, y los pocos estudios que se han hecho de ellas, nos obliga a mantenernos en un
plano hipotdtico en todas nuestras conclusiones.

Respecto a la macrofauna las especies dominantes son euriterrnas, 1o cual se interpreta
como un indicador de que los cambios clim6ticos que parecen constatarse a lo largo del
Pleistoceno Superior no tienen, ni el rigor ni la intensidad, en Catalunya que en el resto de
Europa Occidental (t6nica que, por otra parte, parcce repetirse en toda la Peninsula Iberica a
excepcion de la comisa cantabrica).

Las especies mas representadas en el registro fosil parecen seguir la siguiente dinamica:
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- Predominancia de equidos y/o cervidos, siendo ambos grupos los mas representados,
excepto en la Cova dels Ermitons en que aparece fauna de montaffa.

- Tambien tiene un peso especifico importante, aunque siempre de forma secundaria
bovidos y suidos.

- Ono de los elementos jerarquizantes es la persistencia de grandes herviboros a lo largo del
Paleolitico Medio: tanto Rhirnceros como Elephas.

Pero si quizds la dindmina paleobiol6gica queda mas o menos reflejada en el anterior
esquema, otro problema muy importante, bajo nuestro punto de vista, aunque correlacionado
de forma directa con el anterior, estriba en diferenciar cuando la aportacion de estos rcstos es
producto de actuacion carnivora o antropica.

Asi surge el problema de que en algunos niveles de determinados lugares de ocupacion,
abundan trazas que interpretamos como producto de la acci6n de carnivoros: huesos
mordidos o roidos, bajo indice de fracturaci6n y elevado grado de conexion anat6mica.

Las especies mas abundantes son los ursidos en las zonas de montafra (Toll, Teixoneres,
Ermitons), mientras la Crocuta (Gegant, Muscle, Romani) predomina en zonas planas.
Tampoco hemos de olvidar la presencia en todos los yacimientos de pequefros felinos (Lira
o Felis silvestris ) que quiza puede ser un importante elemento aportador de lagomorfos
(especies tambien muy abundantes en todos los yacimientos de este periodo).

A nivel tecnomorfologico podemos remarcar que tradicionalmente se han atribuido a
diversos lugares de ocupaci6n, cronologias o facies culturales de maneras muy poco
consistente, asi vemos como los materiales de la Cova dels Ermitons son atribuidos al
Musteriense tipo Quina (FULLOLA, PERICOT,I975),la Cova de I'Arbreda se atribuye al
Musteriense tipico (SOLER, 1983), Cova de Mollet I varia entre el Musteriense tipico y el
Charentiense (SOLER, 1983), el Abrigo Romani se asigna al Musteriense de denticulados
(RIPOLL, de LUMLEY, 1965).

Reestudiados un gran nfmero de estos yacimentos, hemos visto como es la presencia de
algun "f6sil directo" lo que lleva a atribuirse a una u otra facies de los complejos
musterienses. En otros casos se ha comprobado una selecci6n muy marcada de materiales
hasta conseguir los indices a grdficos acumulativos adecuados.

Por ello creemos que el enfoque de estos periodos ha de iniciarse desde una nueva
perspectiva que permita caracterizar en conjunto cada lugar de ocupaci6n asi como los
divenos niveles que cada uno posee.

BIBLIOGRAFIA

ALCALDE G., 1986. Les faunes de rongeurs du PldistocCne Supdrieur et de l'Holocdne de Catalogne
(Espagne) et leurs significations pal€o€cologiques et paldoclimatiqnes. Thdse de I'Ecole pratique des
Hautes Etudes. Laboraoire de Prdhistoire et Paldo€cologie du Quaternaire, Paris.

BORDES F., 1961. Typologie du Pal6olithique Ancien et Moyen. Ed. C.N.R.S. Universit6 de Bordeaux.
v.I-II.

CANAL J., SOLER N., 1976. El Paleolitic a les comarques gironines. Ed. Caixa d'Estalvis Provincial de
Girona. 297 pigs.

CARBONELL E., GUILBAUD M., MORA R., 1984. Amplification du systbme analytique avec la
classification des techno-complexes d gallets taill6s. B.S.P.F. 81n,p.203-2M.

66



ESTEVEZ J ., 1979. La fauna del Pleistoceno Catal6n. Tesis de doctorado. Universidad de Barcelona.

LAPLACE G., 1975. la typologie analytique et structurale. Base rationnelle d'6tude des industries lithiques
et osseuses. B anque des donn6 es archiolo giques, n. 932, p. 92-143.

LOUBLIER Y., 1978. Application de l'analyse pollinique d l'6tude du paldoenvironnemcnt du remplissage
wlirmien dc la Groue de I'Arbreda (Espagne). Thbse U.S.T.L. Montpellier.

MAROTO J., 1986. La Cova dels Ermitons. Tesis de licenciatura. Universitat Aut6noma de Barcelona.

METER E., 1978. Contribution d I'Ctude palynologiquc de l'Abric Romani (Catalogne, Espagne).Ed,.
Universit€ Provence, 150 pp.

MIR A., 1973. Estudio paleontol6gico, paleoecol6gico y arqueol6gico de la cueva d'en Mollet, Serinyd,
Girona. Tesis de licencianra, Universitat de Barcelona.

MORA A., 1983. Estudio tecnol6gico de los complejos liticos al aire libre de la comarca de la Selva
(Avetllaners y Diable Coix) y su comparaci6n con I'Arbreda H-43 (Serinyd). Tesina de licenciatura.
Inddita. Universidad de Barcelona, I l0 pp.

lvfUNOZ A.M., PERICO M.LL., 1975. Excavaciones en la cueva de Els Ermitons (Sadernas, Gerona).
Pyrenae I 1, pp. 7 -27. Barcelona.

PERICOT M.L., FULLOLA J.M., 1975. Andlisis de la industria litica de Els Ermitons. Pyrenae 11, pp.
27-42. Barcelona.

RIPOLL 8., LUMLEY H. de, 1965. El paleolitico medio en Catalunya. Ampurias, XXIV, pp. 1-70.
Barcelona.

SOLER N., 1983. Ia cova de I'Arbreda (Seriny6, Gironds). Tribwa d'Arqueologia 1982-1983. Barcelona.

TAVOSO A., 1984. Rdflexion sur l'6conomie des matidres premidres au Moustdrien. 8.S.P.F. 81/3, pp.
79-82.

VIDAL LL.M., 1912. Abric Romani, Esaci6 Agut Cova de I'Or o dels Encantats. Estacions prehist6riques
de les dpoques musteriana, magdaleniana i neolitica a Capellades i Sta. Creu d'Olorde. Annals Institut
E sttrdis C atalans, IV, I 9 I I - 1 9 1 2, pp. 267 -302. Barcelona.

VILASECA S., 1973. Reus y su entorno en la prehistoria.Ed. A.E. Reusense. Reus (tarragona).

VOLLE M., 1981. Analyse des donnies. Ed. Econ6mica,320 pp. Paris.

67



\ /
/  ( /
( / l

\t)
VI

1 2

o 2 5 5 0
-i

FIGURE 1

Incalinci6n dc los diferentes Lugares de Ocupaci6n
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FIGURE 2

Distribucidn dc nnterias printas en los lugares de ocupaci6n dc:
I.- Diable Coix,2.- Avetllaners,3.- Cova de L'Arbreda (H-30, H-43),

4.- Secarct, 5.- Fonts,6.- Abrigo Ronani capa 9 y 4
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