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LA OCUPACION MUSTERIENSE EN LA CUENCA MEDIA DEL GENIL (GRANADA) 

J. CARRASCO; l. TORO; M. ALMOHALLA; C. ANIBAL y J. GAMIZ 

Granada, en la regi6n andaluza es la provincia que mayor porcentaje de yacimientos pa
leoliticos presenta. Haciendo una breve síntesis de las investigaciones realizadas en 
en este campo de la Prehistoria, tenddamos que remontarnos a principios de siglo, 
cuando el Prof. Obermaier prospect6 una serie de yacimientos principalmente muste
rienses que di6 a conocer posteriormente en un breve estudio1, localizados en las es
tribaciones de Sierra Harana. A partir de este momento, todas las investigaciones so
bre el musteriense en la provincia de Granada se realizaron sobre esta zona, mientras 
el resto de la provincia fu� prácticamente olvidado. 

A mediados de los años cincuenta, el suizo J. C. Spahni efectu6 algunas investigaciones , 
realizando pequeñas excavaciones en yacimientos prospectados con anterioridad: "Cue
va de la Carigüela11 (Piñar), "Cueva Horá11 (Darro) y "Cueva del Puntal" (DarroF. Du
rante un largo periodo de tiempo las investigaciones sobre el paleoUtico quedaron para
lizadas y cuando se reanudaron, de nuevo se volvieron a estudiar los yacimientos y ma
teriales descubiertos por Obermaier y Spahni. 

En 1966, H. de Lumley estudi6 las piezas lfticas extraídas por Spahni en la "Cueva de 
la CarigUela113• Ese mismo año, un equipoohispano-norteamericano bajo la direcci6n de 
los Profs . Almagro e Irwin reiniciaron las excavaciones en dicho yacimiento, realizan
do tres campañas cuyos resultados permanecen aún sin publicarse4, aunque existen 
trabajos parciales sobre diversos aspectos del yacimiento: de la industria5 , de los res
tos humanos6, de la microfauna7, etc. 

C.P.Gr. III. 7-41. 1978. 
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LA OCUPACJON MUSTERJENSE EN LA CUENCA MEDIA DEL GENJL (GRANADA) 

En la presente década renacen los estudios del Paleolftico con las actividades desarro
lladas por investigadores ligados a la Diputacién Provincial, como el Dr. Botella, que 
excava a partir de 1971 en el yacimiento achelense de la 11Solana del Zamborino11 (Gua
dix)8 y el Dr. Ruiz Bustos que estudia el yacimiento Mindeliense de 11Cdllar-Baza !119, 
que ha proporcionado un conjunto de materiales lfticos y <Sseos considerados entre los 
más antiguos de los que se conocen en la Península Ibérica, muy posibleme nte contem
por.:ineos a los exhumados en el yacimiento francés de "Saint-Esteve Janson1110, 

En la actualidad los trabajos se han incrementado con nuevas excavaciones en la 11Sola
na del Zamborino11 (Guadix) y niveles musterienses de la "Cueva Hora1111, y la re
vision de los materiales procedentes de las excavaciones de Spahni en este dltimo yaci
miento por el Dr. Benito de la Universidad de Salamanca, siendo estudiados los de la 
"Cueva de la CarigUela11 por un grupo de investigadores de la Universidad Complutense 
de Madrid. 

En esta pequeña síntesis se hace patente, como dijimos con anterioridad, que desde un 
principio las investigaciones sobre el musteriense en la provincia de Granada se han 
centrado sobre la zona NE de la provincia, quedando relegadas a un segundo plano las 
demtis zonas de la provincia, hallandose en la mayoría de los casos, aún hoy dia, total
mente vírgenes, sin haber sido prospectadas nada más que por aficionados (Fig. 1) . 

Durante los últimos años nos hemos dedicado intensamente a la prospección y estudio 
de la zona que aquí tratamos, siendo este trabajo una sin tesis de las investigaciones 
realizadas en este período de tiempo. 

Totalmente inéditos en la bibliografta, el grupo de yacimientos del que damos noticias 
a continuaci6n vienen a rellenar un vado poblacional en una regién tan importante den
tro de la geograHa granadina, como es la Vega de Granada y sobre todo el Valle Medio 
del Rio Genil, existiendo un estudio global de todos ellos, realizado por uno de nosotros 
en su Memoria de Licenciatura12, 

l. ABRIGO DE LOS CABEZONES 

Situado en el término Municipal de Caparacena, es un abrigo rocoso de formación Liá
sica, ubicado en la vertiente Norte de la Sierra El vira, a unos 10 km. al Oeste de Gra;.
nada, Sus Coordenadas Geográficas son: 37Q 151 2911 de Latitud N. y 3Q 421 59" de Lon
gitud W.(Greemwich), de la hoja 1.009 (Granada), del Mapa Militar a escala 1:50. 000. 

La noticia de dicho yacimiento nos lleg6 por D. Jose Amezcua, miembro de un grupo es
peleoMgico que nos facilitd a su vez algunas piezas 11ticas. En una visita detenida al lu
gar hallamos en la parte exterior de dicho abrigo, y esparcidas por la vertiente de la 
Sierra, gran cantidad de restos Uticos, recogiendose abundantes lascas y una muestra 
significativa de la industria de este yacimiento, compuesta por 21 piezas, todas ellas 
realizadas en un silex hidratado de pdtina •blanca y rojiza en algunos casos. Técnica
mente estan realizadas con percutor duro, presentando un bulbo bien marcado con to
das sus características (bigotes, estrías, conos de percusi6n, etc. ), observandose en 
la mayor!a de las piezas la presencia en el bulbo de una gran esquirla parásita, lo que 
refuerza nuestra apreciaci6n sobre el uso del percutor duro para la realizaci6n Mcnica. 
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Fig. 2.- Abrigo de los Cabezones (Caparacena, Granada). 
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LA OCUPAC!ON MUSTER!ENSE EN LA CUENCA MEDIA DEL GENIL (GRANADA) 

Tipológicamente se pueden distinguir las siguientes formas: 5 lascas levallois no reto
cadas, 1 punta musteriense (Fig. 2, 5), 1 raedera aladeada, 2 raederas laterales sim
ples rectiUneas, 1 doble biconvexa y 1 convergente (Fig. 2, ndms. 1, 2, 3, 4, y 7), 4 
láminas, 1 raspador (Fig. 2, 8) y una punta de Tayac (Fig. 2, 6). Todas estas piezas 
pueden clasificarse como Musterienses, tratandose el abrigo posiblemente de un hdbitat 
estacional, en el cual es factible una excavación de sondeo que ayudarla a un mejor co
nocimiento y clasificaci6n de su industria dentro de los grupos culturales musterienses. 

2. PANDERA PINO 

Situado en el Término Municipal de Moclin, es un yacimiento al aire libre, ubicado en 
la bifurcación que forma la carretera que transcurre desde la localidad de Pinos Puente 
a MocUn, entre Olivares y M oc Un. Sus coordenadas geogrdficas son: 3Q 461 161 1 W y 
37Q 19' 25" N (Hoja 1009 Granada). 

De 1,5 Kms. de extensión aproximadamente, abarca desde la loma que le da nombre 
hasta el Cortijo Baeza, situado a orillas del Arroyo Velillos, afluente del Genil; fué des
cubierto por nuestro compañero Cayetano Anibal. De él hemos estudiado una colecci6n 
compuesta por 1388 piezas realizadas en la mayoria de los casos en un stlex de color 
gris, algunas de las cuales presentan una pátina blanco-amarillenta. Técnicamente es
tan realizadas con percutor duro, aunque algunas de ellas presentan las caractertsticas 
del uso del percutor blando. En el conjunto hay un mayor porcentaje de talones planos, 
habiendose observado solo en 20 casos el talón diedro y en 1 el ttilon facetado, siendo 
los bulbos amplios y desarrollados, teniendo en algunos casos una esquirla secundaria. 

Tipol6gicamente hemos distinguido: 

81 Ndcleos: de los cuales 28 son globulares, 6 piramidales, 3 musterienses, 2 levallois 
attpicos, 2 de laminillas y 40 atfpicos. Sus dimensiones son variables entre 5 y 15 cm. 
de espesor (Fig. 4, 9). 

1.125 lascas: 194 de pequeño tamaño, en su mayorla de retoque y desechos de talla, con 
un tamaño medio inferior a 2 cm.; 386 lascas entre 2 y 7 cm. y 545 de gran tamaño, en 
su mayor parte de descortezamiento, las cuales tienen casi todas reserva de c6rtex en 
alguna de sus partes, con un tamaño superior a 7 cm. 

129 Id minas: que oscilan entre 2 y 7 cm., entre las q)le incluimos verdaderas lélminas 
(Fig. 4, ndm s. 6 y 7) , algunas de las cuales nos recuerdan tipos post-paleoliticos y otras 
cuya longitud sobrepasa el doble de su anchura, que siguiendo criterios de Bordes13he
mos incluido en este grupo. 

53 dtiles: 1 punta musteriense alargada (Fig. 3, 1) ; 1 punta pseudo-levallois (Fig. 3, 2); 
1 punta levallois atfpica (Fig. 3, 3);  2 lascas levallois (Fig. 3, 4); 1 raedera transversal 
(Fig. 3, 5), 1 raedera aladeada, 5 raederas simples rectilíneas. 2 raederas laterales 
simples convexas y 2 raederas sobre cara plana (Fig. 3, 6);  3 raspadores en abanico 
(Fig. 4, 2), 1 raspador en extremo de lámina (Fig. 4, 1), y 3 raspadores atípicos; 2 
buriles atípicos (Fig. 4, 3}; 7 cuchillos de dorso natural (Fig. 3, 7), 2 de dorso rebajado 
y 1 atípico (Fig. 3, 8); 11 denticulados; 1 muesca (Fig. 4, 8); 3 truncaduras (una sobre 
lámina y 2 sobre lasca} (Fig. 4, 5) y 3 perforadores aUpicos (Fig. 4, 4). 

11 
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Fig. 3.- Pandera Pino (Moclin, Granada). 
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Fig. 4.- Pandera Pino (Moclin, Granada). 
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Por el tipo de dtiles que presenta el yacimiento (puntas levallois, puntas musterienses, 
variedad de raed eras, cuchi ., ::>s de dorso, raspadores, etc.) es indudable la ocupación 
musteriense de este. 

De otro lado, el fuerte porcentaje de miele os y lascas procedentes de talla, retoque y 
desbastado que hay en este yacimiento (l. 335), contrasta con el escaso ndmero de dtiles 
hallado (53 en total), lo que evidencia el carácter de taller al aire libre14• Esta teorla 
queda plenamente demostrada al tomar en consideración el hecho de que tanto en las la
deras de este cerro como en las terrazas y cauce del Arroyo Velillos, se hallan espar
cidos en superficie gran cantidad de plaquetas y nódulos de sflex de buena calidad, si
tuados, normalmente, las unas (plaquetas) en las laderas, y los otros (nódulos) en las 
terrazas y cauce del arroyo. 

3. CERRO DE LOS INFANTES 

Yacimiento al aire libre que se ubica a unos 3 km. de Pinos Puente, a mano derecha 
siguiendo la carretera que transcurre desde esta localidad hacia la de Córdoba. Es co
nocido desde antiguo por sus hallázgos arqueológicos de todo tipo, sin haberse localiza
do piezas ltticas paleolHicas hasta que se realizaron desmontes en una de las laderas. 
Sus Coordenadas Geográficas son: 3º 451 5711 Long. W (Greenwich) y 37Q 1 6' 0011 Lat. 
N, quedando encuadrado en la hoja 1.009 (Granada), del Mapa Militar a escala 1:50. 000. 

Los restos paleolUicos se hallan preferentemente en la vertiente Este del cerro, espar
cidos por las terrazas del Río Velillos que pasa por este lugar; estan realizadas en un 
sl:lex de color gris , esporádicamente melado. Se han recogido además de gran cantidad 
de lascas, un pequeño conjunto de piezas de una calidad t�cnica y tipol6gica extraordi
naria, que hacen indudable su clasificación como musterienses. 

Estos útiles son: 

- 1 raedera lateral simple convexa (Fig. S, S). Realizada en sflex gris, con talón pla
no y bulbo bien marcado, presenta el filo del útil realizado por medio de retoques abrup
tos escamosos, 
- 1 raedera lateral simple convexa sobre lámina (Fig. S, 1). Realizada en un sO ex me
lado con impurezas, que presenta un tal6n plano y estrecho, bulbo bien marcado y es
quirla secundaria, y retoques abruptos escamosos que delimitan el filo del dtil. 
- 1 raedera transversal convexa semi-Quina (Fig. 5, 3). Realizada en sO ex gris, pre
senta tal6n diedro y bulbo bien marcado, y una pequeña esquirla parásita. 
- 1 raedera lateral simple rectillnea (Fig. 5, 4). Presenta talón plano, bulbo bien mar
cado y retoque abrupto, 
- 1 cuchillo de dorso atipico (Fig, S, 2), Realizado en sOex gris. 
- Tambien hay algunas lascas levallois (Fig, 5, 7) y láminas (Fig, S, 6) , 

Por las caracterfsticas de este yacimiento y por su industria, creemos que corresponde 
a un h<tbitat estacional, que serta utilizado, posiblemente, como lugar de caza y des
piece15, como bien podemos deducir de la tipo logia de los útiles (raederas y cuchillos de 
dorso), Muy en relación con el de 1 1Pandera Pino11, distanciados en solo 8 km., aproxi
madamente, y con el cual existen claras analog!as a nivel tipológico y técnico como son: 
presencia en ambos de la tecnica Levallois para el desbastado de sus piezas, el mismo 
tipo de s!lex, recogido, en parte al menos, en las terrazas del Rfo Velillos, etc. 

14 
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Fig. 5.- Cerro de los Infantes (Pinos Puente, Granada). 
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4. VILLANUEV A OE MESIA 

El yacimiento de Villanueva de Mesia fue dado a conocer en el Diario 11ldeal11 de Grana
da con fecha del 2 de Diciembre de 1971, por J. Corral Maurell16• Desde entonces han 
transcurrido varios años, siendo recogida una gran cantidad de industria Utica proce
dente de dicha estaci6n paleoUtica. Las piezas que se han obtenido e inventariado pro
ceden exclusivamente de superficie, no habiendo sido excavado hasta la fecha. 

Somos conscientes de io problemático de este tipo de estudios basados· sobre materia
les de superficie ; sin embargo creemos que mercen la pena, debido especialmente a que 
muchos de estos yacimientos han desaparecido o están en vias de serlo17• 

El lugar fue descubierto casualmente, en el transcurso de las obras de construcci6n del 
puente sobre el Rio Genil, que une el camino de Villanueva de Mesia con la carretera 
Granada-Málaga. Con motivo de estos trabajos hidráulicos se abrieron varias zanjas 
para la obtenci6n de gravas. En una de ellas, efectuada en la rambla del arroyo Talan
co, se comprob6 que los aluviones de este hablan cubierto parte de los del Genil, muy 
abundantes en n6dulos de sHex. La cantera abierta, de 8 m. de potenci<t, situada en el 
"Cortijo Villa del Sol11, corta los aluviones del Talanco, llegando a una terraza com
puesta por grava, arena y limos, con los cuales aparece mezclada una rica industria de 
sHex. Las piezas estudiadas provienen de este lugar, as{ como de los alrededores, don
de son producto, principalmente, de arrastres desde el yacimiento . 

El lugar tiene las siguientes Coordenadas: 37º 131 0211 de Lat. N. y 4º 001 0811 Long. W 
de la hoja nQ 1. 008, correspondiente aMontefrio, del Mapa Nacional a escala 1:50. 000 .  

ESTUDIO D E  LA INDUSTRIA 

En principio se hace necesario resaltar que, por tratarse de piezas procedentes de una 
terraza fluvial, se encuentran la mayorfa de ellas bastante rodadas, aunque esta cir
cunstancia, en el mayor ndmero de las ocasiones, no ha entorpecido en absoluto su cla
sificaci6n. En los casos en que se han presentado dudas considerables sobre la identi
ficaci6n de determinadas piezas como de procedencia humana o natural, hemos optado 
por desechar esta pieza, con el fin de dar la mayor fiabilidad y firmeza posibles a nues
tro estudio. Pero COI}10 ya hemos indicado, esto ocurri6 en escasas ocaswnes. 

Por otra parte desechamos gran cantidad de piezas, claramente no producidas por el 
hombre, aunque se encontraran en el mismo yacimiento, probablemente producto, la 
mayoria de ellas, del arrastre de los cantos por el rfo. 

Concretamente, de un total de unas 3. 000 piezas que fueron recogidas, he m os contado 
para nuestro estudio, y por lo tanto hemos clasificado como de procedencia claramente 
humana, 1 .  07 3. Siendo, volvemos a insistir, la totalidad de las piezas desechadas de 
procedencia claramente no humana. 

No se puede olvidar tampoco en ningdn momento, el riesgo que se corre al clasificar 
una industria de superficie, pues siempre hay que contar con la posibilidad de que es
tos afloramientos superficiales procedan de varios estratos o niveles de habitaci6n Y 
culturales diferentes, con lo cual la industria resultante seria una mezcla de distintas 
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culturas, o diversos estadios culturales de la evoluci6n de una cultura cualquiera. Esto 
puede llevar a observaciones err6neas que pueden confundir al investigador. No creemos 
que sea este el caso de Villanueva de Mesta, pues parece tener este yacimiento unas ca
racterlsticas claras y bien definidas. Y aunque existen algunas diferencias que le alejan 
un tanto de los tipos clásicos de Musteriense definidos, principalme nte, por los paleo
litistas franceses, creemos que no se debe olvidar nunca que las industrias musterien
ses, por definición, son industrias de facies regionales, por lo que a nadie deb� extra
ñar que la de Villanueva de Mesia tenga sus más o menos importantes características 
propias. En consecuencia, pensamos que estas caractedsticas deben ser consideradas 
como definitorias de particularidades regionales de este tipo de industria. y nunca como 
pruebas de su poca homogeneidad. 

Por dltim o se hace necesario reseñar que, para la realizaci6n de este estudio, han sido 
utilizados en todo momento, tanto la tipologla, como el método estadfstico de F. Bordes. 

Materiales: 

La industria ha sido realizada en casi su totalidad sobre un sflex de excelente calidad y 
color grisáceo. Aunque se encuentran algunas piezas en otros tipos de sílex, de una ca
lidad netamente inferior, y existiendo también una pequeña cantidad de piezas realiza
das sobre cuarcita, por lo general, de excelente calidad, con una fractura casi tan fina 
como la del sUex. 

Por sus dimensiones resulta una industria bastante homogénea que se puede clasificar 
dentro de las norma les entre las industrias m usterienses que conocemos. Tan s6lo se 
observan, en este particular, una pequeña variación en el tamaño de las piezas, que so
brepasan por un margen, más o menos amplio, las dimensiones normales del resto de 
la industria. Sin embargo, estas piezas de mayor tamaño, creemos que en ningdn mo
mento pueden dar pie a la división del conjunto de la industria en una industria de tipos. 
grandes y otra de tipos pequeños, por las siguientes razones: 

a) el bajo porcentaje de piezas que sobrepasan las dimensiones medias de la industria, 
b) la no existencia de diferencias básicas y apreciables en las técnicas de talla y reto
que de las piezas, a pesar de sus diferentes tamaños, y 
e) por otra parte, se suma a lo anterior, el que no sean dos dimensiones muy definidas 
y homogéneas, sino que existiendo un clarfsimo predominio de las piezas de dimensio
nes algo menores, existe, un relativamente bajo ndmero de piezas de dimensiones va
riadas, y normalmente algo superiores. 

Por todo esto, pensamos que la diferencia de tamaños apreciada, se debe a las inciden
cias normales de cualquier tipo de desbastado, y no a una intencionalidad con fines a 
crear dtiles de mayor o menor tamaño. 

Estudio Técnico: 

La industria presenta un desbastado claramente no Levallois, como lo demuestra el bajo 
Indice Levallois técnico (IL . tec.: 1,54% ) 18• 

Por otra parte el lndice de Facetado amplio(IF: 10, 95) es bajo, ast como ellndice de Fa
cetado estricto (IFs: 6, 65% ) 19• Tampoco el Indice Laminar es alto (I lam.: 1 41 74) .)Todo 
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esto nos clasifica la industria como de desbastado no Levallois, no facetado, no pudien
dose considerar esta industria como de desbastado laminar, ya que el {ndice no es sufi
cientemente representativo. 

Talones, bulbos y percutor. Si exceptuamos los talones rotos y adelgazados, ruptura que 
en muchas ocasiones es consecuencia del propio golpe de extracci6n de la lasca o lámina, 
y que representan un total de 32 , 64% de talones y bulbos no reconocibles, es decir, apro
ximadamente una tercera parte de la industria, el resto (67 , 36% ) presenta bulbos bien 
marcados, grandes, y sobresaliendo netamente del plano de la cara de lascado, con las 
estrias caractedsticas a uno y otro lado del cono de percusi6n. Con relativa frecuencia, 
26, 6% sobre un total de 67, 35% de piezas con tal6n y cara inferior clara, presentan los 
bulbos esquirlas parásitas. Norma 1m ente es una sola, y de dimensiones bastante grandes 
dentro de las dimensiones normales de este tipo de esquirlas . Aunque se han dado casos, 
poco numerosos por otra parte, en los que se han presentado 2 esquirlas de menor tama
ño. 

Todas estas caractedsticas señaladas para los bulbos, as{ como el dominio de los talo
nes an�hos y claros sobre el escaso m1mero de talones puntiformes o estrechos, por un 
lado, as{ como la ausencia casi total de bulbos difusos y poco salientes, por otro, nos lle
van a afirmar para la realizaci6n de esta industria el uso exclusivo del percutor duro, y 
el predominio neto de la percusi6n directa en el conjunto de las piezas que forman esta 
colecci6n20• 

Estudio Tipol6gico: 

Del total de las l. 07 3 piezas con que cuenta la colecci6n, 512 son dtiles perfectamente re
conocibles y clasificables, de ellos 506 son incluibles en la lista tipo (de Bordes) para los 
estudios estad{sticos. El resto son lascas, ndcleos y láminas sin retocar, pero que pro
cediendo del mismo yacimiento, forman una indu?tria residual bastante amplia, habiendo 
sido utilizadas, en algunas ocasiones, en bruto, sin haber recibido previamente ningdn 
tipo de retoque ni preparaci6n. 

· 

Aunque en principio pueda parecer que el mé'todo estadfstico no es aplicable a colecciones 
parciales, recogidas en superficie, el mismo F .  Bordes señala: "Elle ne peut s' appliquer 
qu'a des r�coltes totales, d'objets non tri�s, ce qui empeche de llutiliser pour bien des 
collections de M usé'es, anciennes. Cependant, si la serie est tres nombreuses, 1' experien
ce montre qul on peut 1' utiliser, avec ré'serves. "21• 

Basandonos en esto, y teniendo en cuenta que nuestra intenci6n aqu{ no es otra que dar a 
conocer, lo mas exacta y cientificamente posible, un �uevo yacimiento, pensamos que 
queda completamente justificada su aplicaci6n al estudio de esta industria . Pues además 
la serie es tambi�n lo bastante numerosa. Según las propias observaciones del mismo 
F. Bordes: "Elle n'est applicable que si l'on dispose d1un nombre suffisant d1objets. Pas 
de statistiques de ce type avec 20 outils! a 50 , elle peut 11donner une idée 11• A 7 S, le 
diagrame commence a se dessiner . Au de la de 100 ou 150, seules des variations mineurs, 
dues aux outils rares, apparaitront1122• 

Como podemos observar, a partir "de 100, las estad1sticas tienen un alto porcentaje de 
seguridad, por lo que la que nosotros hemos realizado, que cuenta con cinco veces más 
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Cuadro 1 

LIS T A  TI P O  
N2 

útiles %real 
1 Lascas Levallois Upicas 1 o, 197 
2 Lascas Levallois at1picas o 
3 Puntas Levallois 2 0, 395 
4 Puntas Levallois retocadas o 
5 Puntas seudo-Levallois 0,197 
6 Puntas M ustedenses o 
7 Puntas M usterienses alargadas o 
8 Limazas 1 0 , 197 
9 Raederas simples rectilineas 41 8,102 

10 Raederas simples convexas 34 6, 719 
11 Raederas simples concavas 14 2,766 
12 Raederas dobles rectilíneas 6 1,185 
13 Raederas dobles rectilineo-convexas 9 1,778 
14 Raederas dobles rectilineo-concavas 4 o, 790 
15 Raederas dobles biconvexas 6 1,185 
16 Raederas doble::; biconcavas o 
17 Raederas dobles convexo-concavas · 3 0,592 
18 Raederas convergentes rectilineas 1 0,197 
19 Raederas convergentes convexas 4 o, 790 
20 Raederas convergentes concavas 1 o , 197 
21 Raederas desviadas 30 5, 928 
22 Raederas transversales rectillneas 15 2,964 
23 Raederas transversales convexas 13 2,569 
24 Raederas transversales concavas 4 o, 790 
25 Raedera sobre cara inferior 8 1 , 58! 
26 Raederas con retoque abrupto o 
27 Raederas con dorso adelgazado 1 o, 197 
28 Raederas con retoque bifacial S 0, 98R 
29 Raederas con retoque alterno 2 0, 395 
30 Raspadores típicos 3 0,592 
31 Raspadores atf.picos 8 1 , 58! 
32 Buriles típicos 1 0,197 
33 Buriles atípicos 4 o, 790 
34 Perforadores tlpicos .0, 988 
35 Perforadores attpico.s 7 1,383 
36 Cuchillos de dorso tlpicos 40 7, 905 
37 Cuchillos de dorso atípicos 69 13,636 
.33 Cuchillos de dorso natural 65 12,845 
39 Rasquetas o 
40 Lascas y hojas truncadas 2 0, 395 
41 11Tranchets" o 
42 Muescas 3 0, 592 
43 Denticulados 90 17' 706 
44 Picos buriloides alternos o 
45 Piezas con retoque en la cara inferior o 

46-47 Piezas con retoques abruptos y alternados o 
48-49 Piezas con retoques abruptos y alternados pequef'ios o 

50 Piezas con retoques bifaciales 
51 Puntas de Tayac 
52 Triangulos con muesca 
53 Seudo-microburiles 
54 Muescas en el extremo 
55 11 Ha e hoirs n 

56 Cepillos 
57 Puntas pedunculadas 
58 Utiles pedunculados 
59 Cantos tallados monofaciales 
60 11Choppers" inversos 
61 Cantos tallados bifaciales 
62 Utiles diversos 
63 Puntas foliaceas bifaciales 

o 
1 o, 197 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
2 0,395 
o 

Total de titiles de cada a(2artado 506 506 

INDICES TIPOLOGICOS 
reales: I R= 39,723 !Lty = o, 592 !Au = 21,541 
esenciales: IR = 39, 960 ILty = 0,000 i JAu= 21,669 

GRUPOS CARACTERISTICOS 
reales: I =o, 592 11=40,185 III = 27,470 
esenciales: I = 0,000 11 =40, 357 [[[ = 27,634 

INDICES TECNICOS 

%real 
acumul. 

0,592 

o, 789 

0,986 
9, 088 

15, 807 
!8,573 
19,758 
21 '536 
22,326 
23,511 

24,103 
24' 300 
25,090 
25,287 
31,215 
34,179 
36 '748 
37,583 
39,119 

39,316 
40,304 
40,699 
41,291 
42,872 
43,069 
43,859 
44,847 
46,230 
54,135 
67,771 

80,616 

81,011 

8!,603 
99, 389 

99,586 

99,981 

IC = 0,592 
IC =O, 596 

IV= 17, 786 
IV= 17,892 

!Ltec = 1,546 IF=I0, 951 !Fs = 6,653 !Lam. = 14,742 

%esen- %esen. 
cial acumul. 

0,198 

0, 198 0,396 
8, !51 8,547 
6,759 15, 306 
2,783 18,089 
1,192 19, 281 
1,789 21,070 
0,795 21,865 
1,192 23,057 

0, 596 23,653 
0,198 23,851 
o, 795 24,646 
0, 198 24,844 
5, 964 30,808 
2, 982 33,790 
2,584 36' 374 
0,795 37' 169 
1,590 38' 759 

0, 198 38,957 
0, 994 39,951 
0, 397 40, 384 
0,596 40,994 
1,590 42,534 
0,198 42,732 
0,795 43,527 
0, 994 44,521 
1,391 45,912 
7,952 53,864 

13,717 67' 58! 

12,922 80,503 

0,397 80, 900 

0,596 81,496 
17,892 99,388 

0,198 99,586 

0,397 99,983 
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piezas, 506 concretamente, es absolutamente fiable. Aunque siempre hemes de conser
var las reservas señaladas para las colecciones, atenuadas por otra parte, por la cir
cunstancia de que, por ser moderna, esta colección no se encuentra escogida ni selec
cionada. 

Una vez vistas estas circunstancias, pasemos al estudio concreto de los fndices tipol6-
gicos de esta industria. 

El lndice Levallois tipol6gico esencial es nulo (ILty. es= O), y el lndice Levallois tipo-
16gico real es tambien casi nulo (lLty = O, 59), aunque indica la presencia de algunos 
dtiles Levallois, como son una lasca y dos puntas Levallois no retocadas, lo que nos ha
ce pensar en la posibilidad de que sean accidentales, debido especialmente a su escaso 
m1mero, y a la circunstancia de que, no se ha encontrado ningdn ndcleo Levallois. Todo 
esto nos lleva a afirmar que se trata claramente de una industria de facies no Levallois23• 

Tiene esta industria un Indice de Rae de ras fuerte (IR es = 39, 96% ) .  Presentando un In
dice de raederas aladeadas bastante alto con respecto al total de raederas ( 14,92% ) , 
mientras este mismo fndice desciende considerablemente al ser obtenido sobre el total 
de la industria, (5, 92% ). El índice de raederas transversales es medio, (6, 32% ), en 
computo real. Dominando claramente las raederas simples con un porcentaje bastante 
elevado: 17, 50% sobre el total de la industria, 44, 27% sobre el total de raederas. 

El Grupo Musteriense se eleva muy poco sobre el indice de Raederas, tanto en esencial 
(IIes = 40, 35), como en computo real (II = 40,18). Esto se debe a la no existencia de 
puntas musterienses, y a la existencia de una sola limaza (O, 19% )  y una sola punta pseu
do-Levallois (0, 19% ). 

El indice de cuchillos es, tam bi�n, bastante alto en esta industria (la u. es = 21, 66% ) • 
El Indice IICharentiensell es casi nulo (IC. es= 0, 59%-), lo que unido al alto porcentaje 
de raederas del que hablabamos antes ORes= 39, 96%), excluye esta industria del con
junto de las Industrias Charentienses24, y por otra parte nos demuestra el claro predo
minio del Indice de Raederas, en el conjunto de los lndices tipold'gicos. 

En cuanto a los Grupos Característicos podemos observar, asf mismo, un claro predo
minio del Grupo M usteriense (IIes = 40, 35% ) sobre los ciernas, aunque se presenta un 
grupo Paleolítico Superior (111 = 2 7, 63% ) bastante elevado, debido sobre todo a la exis
tencia de gran cantidad de cuchillos de dorso (IAu. es = 21, 66% ), mientras raspadores, 
buriles, perforadores, y lascas y hojas truncadas, no representan mas que el S, 96% 
restante. Distribucion muy típica del Grupo de Paleolítico Superior en el conjunto de las 
industrias M usterienses. 

El Grupo de IIDe nticulados11 es, tambie'n, algo elevado (IV es= 17, 89% ), pero netamente 
inferior al del M usteriense de Denticulados. 

Aunque no hemos podido contar con e'l para nuestro estudio, tenemos noticias de la exis
tencia de un 11bifaz11 en una pequeña colección de este yacimiento, perteneciente al M u
seo Arqueol6gico Provincial de Granada, que hemos creído interesante tener en cuenta 
para nuestro estudio, pues demuestra la posible existencia de otros bifaces, lo que ayu-
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dada a la clasif'icaci6n de esta industria. Este bifaz representada en el 11Indice de Bifa
ces11 un porcentaje muy bajo, como es natural, tanto en computo real (lB= 0, 19), como 
en computo esencial (IB = O, 198% ) • 

Es de señalar también la existencia de varios protobifaces que venddan a reforzar 
nuestra teoda sobre la existencia de bifaces en esta industria. 

Estudio Descriptivo: 

Lascas Levallois. - Solo existe una lasca Levallois tipica, y ninguna atipica. Esta lasca 
presenta el tal6n (de mediana anchura y facetado) formando un ángulo ma's o menos recto 
con la cara inferior. Es de un stlex de mediana calidad. 

Puntas Levallois. - Hay 2 puntas Levallois de primer orden. Ambas son muy planas y 
de forma perfectamente triangular. Estan realizadas en un silex blanquecino de mediana 
calidad, y tienen un tamaño medio ( 7-8 cm. ). 

No hay puntas Levallois retocadas, y una sola punta pseudo-Levallois, realizada en un 
silex de identica naturaleza que el anterior, y de caracteristicas, en general, muy pa
recidas a las de las puntas anteriores. 

Sin embargo, a pesar de todos estos u ti les levallois, no se ha encontrado ningdn ndcleo 
Levallois. 

Puntas Musterienses. - No hay ninguna. 

Limazas. - Hay una sola, que presenta un pequeño resto de cortex en la parte ventral , 
el dorso lo tiene adelgazado, y un retoque abrupto invadiente y bastante alto da forma a 
sus bordes. Está realizada sobre un silex gris de buena calidad y tiene un tamaño rela
tivamente grande. 

Raederas. - Representan el 39 ,9% (es. ) de la industria, suponiendo un total de 201 ejem
plares. En ellas predominan tres tipos: 

a) Raederas simples rectilineas (Fig. 6, 7 y 9) (las mas numerosas), con 41 ejempla
res, que suponen el 8, 54% (es. ), del total de la industria, y el 16, 9% del total de rae
deras. 

b) Raederas simples convexas (Fi::¡ . 6, 2), con 34 ejemplares, que suponen el 6, 7 S% (es) 
del total de la industria, y el 16, 9% del total de raed eras. 

e) Raederas desviadas (Fig. 6, 3), con un total de 30, que suponen el 5, 9% (es. ) del to
tal de la industria y el 14,9% del total de raederas. 

También tienen porcentajes altos las raederas simples c6nca'vas (14 ejemplares), las 
transversales rectiltneas ( 15 ejemplares)., y las transversales convexas (Fig. 6, 1, 4 y 
5). Faltan por el contrario, las raed eras dobles bic6ncavas y las raederas con retoque 
abrupto. Y son bastante escasas las raederas convergentes rectiltneas (1 ejemplar ) , 
convergentes c6ncavas (1 ejemplar) y con dorso adelgazado (1 ejemplar). 
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Casi todos los ejemplares estan realizados en sÍlex de buena calidad. Entre los talones 
dominan netamente los lisos, y en los bulbos aparece con frecuencia la esquirla secun
daria, ya citada anteriormente. Por lo demiÍs presentan las caracter·lsticas generales 
señaladas ya, en el estudio t�cnico. 

En el capitulo de retoques, hay que señalar la preponderancia casi absoluta del retoque 
del tipo abrupto escaleriforme , realizado en todo tipo de piezas , sin que importe el ta
maño o forma, y basado en la muy frecuente abruptidad de los propios bordes de las las
cas sobre las que estan reali zadas estas raederas. En las ocasiones en que no es asf , 
recurren a un retoque mas mordiente, de forma que rebajando primero el borde logran 
el retoque abrupto deseado . 

Le sigue en porcentaje , tam bien bastante alto, el retoque abrupto escamoso y fin o, de 
realizaci6n similar al anterior, pero con los 6.ltimos golpes más pequeños , derivando 
a veces hacia el subparalelo. Al igual que en el anterior, está realizado sobre cualquier 
tipo de piezas, sin ningdn caracter selectivo. 

En cantidades mucho menores existen ejemplares con retoque Quina (3 solamente), y 
semi-Ouiná (S ejemplares) . Reali zados siempre sobre piezas de pequeño tamaño y sf
lex de excelente calidad. 

Es de señalar tambien la presencia de S raspadores de retoque bifacial. Siendo piezas 
de tamaño bastante grande, y tratandose de un retoque amplio y bastante plano. 

Raspadores típicos y atípicos.- (Fig. 7 ,  6, 7 y 8). Hay un total de 1 1  raspadores, 3 ti
picos y 8 atípicos ; de estos, 6 son en hocico (Fig. 7, 8), 4 aquillados y 1 semicircular 
(Fig. 7 ,  7). 

Todos estiÍn realizados en stlex de buena calidad, predominando un retoque a base de 
golpes bastante altos, sobre frentes muy abruptos, aunque existe 1, realizado sobre una 
pequeña lasca, que es muy plano. 

Buriles típicos y atípicos. - Hay S ejemplares , 1 tipico (Fig. 7 ,  S) y 4 atípicos (Fig. 7, 
4), que representan el 0,99% (es.) del total de la industria. 

Son todos buriles de .!ngulo, de tamaño no muy grande (S-6 cm. ), excepto uno doble, 
que se presenta casi totalmente volcado sobre una de sus caras, y que tiene la particu
laridad de que los golpes han sido dados sobre el c6rtex, que conserva en una de sus 
aristas, y que presenta los golpes de buril uno junto al otro. 

Perforadores típicos y atfpicos. - (Fig. 7, 1, 2 y 3). Hay 12 ejemplares , S de ellos U
picos y los 7 restantes atípicos, que representan el 2, 38% (es.) del total de la industria. 
Estando realizados todos ellos sobre stlex , y siendo de tamaños v ariables, aunque siem
pre pequeños. 

Se trata por lo general, de perforadores de eje, con la lengUeta muy desarrollada en 
algunos casos, aunque tambien se ha encontrado alguno, como un perforador m1Htiple, 
el{ptico, con lengUetas muy cortas. 
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LA OCUPAC!ON MUSTER!ENSE EN LA CUENCA MEDIA DEL GENIL (GRANADA) 

Cuchillos de dorso, U picos y atípicos.- Hay un total de 109 ejemplares, 40 de los cuales 
son Hpicos y los 69 restantes atlpicos (Fig. 8, 6 y 7), representando el 21,66% (es.) 
del total de la industria, que se reparte en 13,71% (es,) para los attpicos y un 7, 95% 
para los Hpicos, 

Predominan los eje m piares realizados en sllex, pero taro bien existen algunos en cuarcita, 
siendo de forma y tamaño variados, y presentando talones y caras inferiores de acuerdo 
con las caracteristicas ya mencionadas para la industria en general, aunque es precisa
mente en estos, donde aparecen con mas frecuencia los talones puntiformes y estrechos, 

Cuchillos de Dorso natural.- Hay 65 ejemplares (Fig, 8, 7), que representan el 12,92% 
(es,) del total de la industria, presentando, en general, unas caracterlsticas muy simi
lares a los anteriores, con la particularidad de que en la mayorla de los casos presen
tan el dorso formado por córtex, Lo cual motiva, a veces 1 que presenten el talón y la 
cara inferior poco clara, por estar realizados sobre dicho c6rtex, 

Lascas y hojas truncadas.- 2 ejemplares, que representan el O, 39% (es.) del total de 
la industria. Ambos ejemplares son hojas truncadas mediante un fino retoque subpara
lelo, Y las dos estan realizadas en sllex, 

Muescas.- Hay 3 (Fig. 8, 4), que representan el 0,59% (es.) del total de la industria. 
Se trata de tres muescas U picas clactonienses, presentando un retoque fino sobre el 
golpe principal, productor de la muesca en si. 

Denticulados,- Se han contabilizado 90 (Fig. 8, 1 y 2), que representan el índice indi
vidual mas alto de toda la industria: 17,89% (es,). Predominando, claramente, el re
toque por medio de muescas, muy mordiente, y existiendo ejemplares de los mas di
versos tamaños y materiales, 

Puntas de Tayac,- Existe solamente un ejemplar (Fig, 8, 3), que representa tan solo 
el O, 19% (es,) del total de la industria, Pero se trata de un ejemplar muy tlpico, rea
lizado en buen stlex, mediante un retoque abrupto y mordiente, siendo su tamaño bas
tante reducido, con relaci6n al conjunto de la industria (4 cm,). 

CONCLUSIONES, COMP ARACION.ES Y CRONOLOGIA 

por el porcentaje de grupos caracteristicos, asf como de índices tipol6gícos, esta in
dustria 11tica (Figs, 9 y 10), procedente de Villanueva de Mesía, se puede clasificar co
mo un Musteriense de Tradicion Achelense, 

En efecto, el Indice de Raed eras (IR es 39,96% )25, ast como la proporci6n de dtiles de 
tipo Paleolitico Superior (Ill = 27,63% es.), encajan perfectamente dentro de este tipo 
de M usteriense. 

Si comparamos el Diagrama esencial acumulativo (Fig. 11) de esta industria de Villa
nueva de Mesia, con los del Musteriense deTradicion Achelense de otros yacimientos, 
como pueden ser: Cueva Morin niveles 15 y 162\ Pech-de-1' Aze27 capa 4, y Gordaville 
nivel inferior"\ se observa un paralelismo casi total, si exceptuamos dos pequeñas di
ferencias en las curvas, debido al mayor índice de cuchillos de dorso y denticulados que 
tiene la industria de Villanueva de Mesta, 
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LA OCUPACION MUSTERIENSE EN LA CUENCA MEDIA DEL GEN!L (GRANADA) 

Si hacemos una comparaci6n de índices tipol6gicos esenciales, observaremos como el 
lLty de la industria de Villanueva de Mesla(lLty=O) es idéntico al de las industrias del 
musteriense de Tradici6n A chelense antes citadas. EHndice de Raederas, lRes = 39,9% 
es mayor que el del Musteriense de Tradici6n Achelense de Cueva M orín nivel 16 (lRes 
33%), siendo mas parecido al de Pech-de-11 Aze capa 4 (lRes = 37%) y Gordaville nivel 
inferior ORes= 41%), pero menor que el de Cueva Morín nivel 15, que presenta un In
dice de raederas muy elevado: lRes = 47% aproximadamente. 

El índice de cuchillos de dorso es muy alto en la industria de Villanueva de Mesla {lAu 
es = 22%), frente al resto de las industrias de este tipo de M usteriense, cuyo fndice de 
cuchillos de dorso es más bajo {Pech-de-11 Aze, IAues 3% aproximadamente), llegando 
incluso a ser nulo en los niveles 15 y 16 de Cueva Modn {IAues = O%). Tambien hay que 
señalar que el indice de Bifaces es nulo en la industria de Villanueva de Mesta 29{18 = O%) 
mientras que en industrias de este tipo de musteriense, oscila entre el 8 y el 1 O% , sien
do lo mas normal entre el 10 y el 15%, sobre todo en el musteriense de tradici6n ache
lense tipo A30• 

El Indice 11Charentiense11 es casi nulo en Villanueva de Mesta {ICes = O, 59%), porcen
taje igual en el musteriense de tradici6n achelense de Pe ch-de-l'Aze c.4 {ICes= O%), 
y Gordaville (ICes O%), pero sin embargo, diferente al porcentaje, excesivamente al
to que presenta el índice Charentiense en Cueva Modn niveles 15 y 16 {nivel 16 IC = 21% 
es., y nivel 15 I.C = 28% ). 

Los índices técnicos nos muestran como la industria de Villanueva de Mesla es de des
bastado Levallois {ILtec = 1,5%) y no facetado (IFs = 6,65%), teniendo un indice lami
nar mediano {ILam = 14,74%), mientras las industrias del Musteriense de Tradici6n 
Achelense de Cueva Morin niveles 15 y 16 presentan un indice Levallois técnico un poco 
m&s alto {N .16 = 9,1%, N. 15 = 6%), aunque permanecen dentro de las industrias con 
desbastado no Levallois. El indice Levaiiois técnico de Pech-de-1' Aze capa 4, es ca
si igual al de estas industrias (ILtec 8,4), asl como un indice laminar mediano (ILam 

= 11%), parecido al de Villanueva de Mesta. 

Los indices de facetaje son, respectivamente: C. Morin N.15 = 15%, N.16 = 16,7%, 
Pech-de-11 Aze = 36, 7% y Gordaville = SO%. Observamos aqui una clara diferencia en
tre el yacimiento español, de desbastado claramente no facetado, y los dos yacimientos 
franceses, claramente facetados. 

Para los grupos Caracteristicos, el grupo II de la industria de Villanueva de Mesta es 
casi idéntico al de las industrias musterienses de Tradición Achelense, aunque el grupo 
lii, PaleoUtico Superior {III 27,6%), es superior al índice medio de este tipo de Mus
teriense, que se sitda en torno a1 15% {Pech-de-l'Aze c.4, III = 12%; Gordaville nivel 
inferior, III = 9%; Cueva M orín N. 15, III = 14%), siendo tambien superior a este por
centaje medio, al igual que en Villanueva de Mesia, Cueva Morln N.16 (III = 19%). 

El grupo de denticulados presenta en Villanueva de Mesla un índice medio (IV= 18%) que 
viene a ser igual al de Cueva Morin N.l6 y Pech-de-liAze c.4 (IV= 18,1% apx.). 

Asf, en función de las caractedsticas t�cnicas y tipológicas de la industri a de Villanue
va de Mesta y de las comparaciones efectuadas con diversos yacünientos, españoles y 
franceses, podemos concluir �onsiderando esta industria como un Musteriense de Tra-
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LA OCUPACION MUSTERIENSE EN LA C!)ENCA MEDIA DEL GENII. (GRANADA) 

díción Achelense tipo A3\ con las diferencias indicadas anteriormente, no determinan
tes por otra parte para invalidar a la industria de Villanueva de Me sfa como de Tradi
ción Achelense de desbastado no Levallois, no facetado, y muy probablemente del ti
po A32• 

Si observamos la repartición de tipos, asf como la gran cantidad de material procedente 
de este yacimiento, hay que desechar la posibilidad de que se trate de un campamento de 
caza, de un campamento estacional o cualquier otro tipo de hábitat temporal, pues en cual
quiera de estos casos la cantidad de útiles serfa mucho menor y estarfa limitada a uno 
u otro sector de la lista tipo, siempre en función de la utilidad que el yacimiento hubiera 
tenido. 

Tampoco se puede considerar el yacimiento de Villanueva de Mesfa como un gran ta
ller, si bien es cierto que en �1 se ha realizado gran parte del utillaje recuperado. Y es
to viene demostrado por el gran porcentaje de útiles sobre el total de piezas recogidas 
muy superior al porcentaje de útiles que en talleres de este tipo existentes en la zona, 
y por nosotros estudiados en este mismo trabajo, se ha podido observar. 

Asf pues, hay que concluir que se trata de un gran hábitat, permanente, al aire libre, 
que ha sido largamente habitado en el tiempo, y que evidentemente habrá jugado un pa
pel muy importante como elemento aglutinador del 'resto de los que existen en la zona, 
y con los cuales estarfa íntimamente relacionado. 

S. LA ESPERANZA 

Yacimiento al aire libre, situado al lado de la estaci6n de ferrocarril de Loja, en el lu
gar denominado 11La Esperanza", situado en la margen derecha del Rfo Genil. Sus Coor
denadas Geográficas son: 4Q 71 3611 Long. W y 37Q 10' 1611 Lat. N. En la actualidad ha de
saparecido parcialmente, debido a haberse convertido el lugar en un vertedero de es
combros que lo ha sepultado en casi su totalidad. 

Ubicado en las terrazas del Rfo Genil, su industria está realizada en un silex gris con 
una gruesa pátina blanca. La colección que nosotros hemos estudiado se compone de los 
siguientes tipos: 

Bífaz parcial (Fig. 13, 1): Es muy tosco, está realizado sobre lasca de sílex. Presen
ta el bulbo adelgazado y el talon semi-reservado. Sobre la cara A tiene una reserva de 
cortex que ocupa la mayor parte de la zona proxj.mal. El retoque se presenta escamoso 
e invadíente sobre los dos filos, aunque en el filo í zquierdo es escamoso muy abrupto. 

La cara A está tallada con percutor duro, como se deduce de los profundos y marcados 
contra bulbos. La cara B presenta un retoque invadiente subparalelo, realizado con per
cutor blando, caracterizado por contrabulbos alargados y poco profundos, asf como las 
rugosidades caracter1sticas. Este retoque afecta a la mitad superior de esta cara, pre
senta'hdose la mitad inferior con una serie de levantamientos de adelgazamiento del bul
bo desde el talón y el lado derecho. 

En el borde derecho la arista es rectíUnea, aunque se hace un poquito sinusoide en la 
zona medial, su posición es central. En el borde izquierdo es tampien rectiUnea, siendo 
su posición básicamente central, aunque se encuentra desviada hacia la cara A en su 
zona proximal. 
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La forma de la base, que se encuentra reservada por la presencia del talón, es irregu
lar , La forma por encima de la base en el borde derecho es convexa , y se hace recti
H.nea en la zona distal ; en el borde izquierdo es convexa. No presenta ninguna simetr1a, 
la seccicfu es irregular en la zona proximal y biconvexa en la zona distal. 

En resumen es un bifaz tosco, sin terminar, y de aspecto irregular en genecal . El es
tado de la pieza es excelente , 

Bifaz: Se trata de un bifaz amigdaloide (Fig , 12, 1) (m/e 1 , 5} con un indice de alarga- 
miento L /a = 2, 3. Realizado sobre un n6dulo de silex blanco azulado, de buena calidad, 
Está realizado con percutor duro , como demuestran la profundidad de los contrabulbos 
y la sinuosidad de las aristas. 

Presenta retalla de regularizaci6n sobre ambos bordes , afectando a la cara A y ocupan
do el borde izquierdo en toda su extensi6n, mientras en el derecho se limita a la parte 
media inferior. Visto de frente este bifaz no presenta simetrla, la secci6n es cuadran
gular en la base , y triangular a los 3/4 de la altura. 

Sobre el borde izquierdo la posicion de la arista se presenta desplazada , sobre todo en 
la zona proximal, hacia la cara B. Y sobre el borde derecho es central , tendiendo hacia 
la cara B en ambos extremos , Presenta la base reservada hacia la cara B. La forma 
de la base es en 11U11 ; por encim,a de la base la forma es ligeramente convexa, pasando 
progresivamente a rectilínea hacia la zona distal . 

El estado físico de la pieza es muy aceptable , aunque podemos observar en ella un mí
nimo grado de rodamiento, inevitable. por otra parte si tenemos en cuenta que se trata 
de una pieza recogida en superficie , 

Raedera Bifacial (Fig. 12, 2): Realizada sobre sUex blanco azulado de buena calidad . 
Presenta el talón plano y el bulbo adelgazado por un solo golpe de grandes dimensiones, , 
una reserva de córtex en la zona medial del borde izquierdo sobre la cara inferior, as1 
como en el tal6n. 

Se trata de una pieza de considerable tamaño (longitud rnaximal: 10, 4 cm . ) ,  El retoque 
afecta a la casi totalidad del perímetro de la pieza, encontrandose interrumpido tan solo 
en una pequeña porcion de la zona medial del borde izquierdo y en otra de la zona pro
ximal del borde derecho, 

Sobre el borde derecho el retoque es bifacial escamoso y muy regular; sobre el izquier
do afecta tan solo a la cara superior y, aunque es tambien escamoso, se presenta m<Ís 
irregular. 

Raedera convergente (Fig. 13 , 5}: Realizada en stlex un poco hidratado , con el talon pla
no y bulbo normal, que presenta un cono de percusion muy marcado y las ondulaciones 
ttpicas del uso del percutor duro como medio de extraccion de la lasca soporte. El re
toque es abrupto-escamoso sobre los dos bordes , 

Raedera Lateral simple (Fig . 13 , 3): El talon se presenta roto por el efecto del roda
miento y el bulbo se presenta bastante deteriorado, siendo casi imperceptible . El reto
que se presenta sobre el lado izquierdo abrupto . 
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Muesca (Fig. 1 3 ,  2 ): Reali zada sobre una l<!mina de sllex hidratado , presenta una reser
va sobre la cara dorsal. El talon y el bulbo están semiadelgazados . La muesca , sobre 
el lado derecho, está realizada por un amplio golpe realizado con percutor duro y ,  pos
teriormente , sobre este golpe se han obtenido otras dos extracciones menores y una re-< 
gularízaci6n posterior , muy fina , sobre la  zona de convergencia de las aristas de las 
dos extracciones secundarias. 

Denticulado (Fig. 1 3 ,  6 ):  Reali zado sobre una Mmina bastante espesa de sllex hidratado 
Presenta e l  tal6n y el bulbo semiadelgazados. El denticulado , realizado sobre el lado 
derecho de la pieza , est<! efectuado por varios levantamientos, no muy amplios y sin una 
regularizaci6n posterior. 

Buril (Fig. 1 3 ,  7): Reali zado sobre una lasca de desbastado de sílex gris, es de mejor 
calidad que el de las piezas anteriores. El tal6n es plano y el bulbo estd muy desarro
llado. El golpe de buril está realizado en e l  lado derecho de la lámina , sobre el talcfn. 

El estudio de las piezas que conforman esta coleccicfn es evidente que nos presenta pro
blemas a la hora de su clasificacion dentro del espectro de las industrias paleoliticas. 
El problema , a nuestro entender, reside en dos cuestiones fundamentales: el  exigUo , 
nómero de piezas que componen la colecci6n y el estado de deterioro que presentan al
gunas de entre e llas ; sin olvidar el hecho de que la destrucc i6n del yac imiento nos im
pide la obtenci6n de nuevos datos cara a un mejor conocimiento de esta industria. 

A pesar de estos problemas, hay toda una serie de datos obtenidos del estudio profundo 
y comparativo de esta industria con otras pr6ximas a ella que , tomados en cuenta nos 
permiten realizar una clasificacidh 11grosso modo11 de estos materiales . La presencia 
en esta colección de dos bifaces , en uno de los cuales se observa perfectamente la uti
lización del percutor blando, el nulo Índice de sinuosidad de las aristas (signo de evolu
ción) , la presenci a  de un buril, ast como los tipos de raederas presentes , c�n un re
toque abrupto escamoso, que nos recuerda el de algunas de las industrias musterienses 
de la provinc ia de Granada (Villanueva de MesÍa), nos hacen , por un lado, excluir estas 
pie zas de las industrias de l Paleolítico Superior (presencia de bifaces y desarrollo de 
las raederas) y por otro lado de las industrias del Achelense Inferior y Medio (presen
cia del percutor blando, bifaces evolucionados , con un Índice de sinuosidad nulo, y de 
un buri l ). Ast como la situaciÓn de esta industria en la terraza de 400-500 m. como las 
de Villanueva de Mesía , Cerro Pelado y otras , que pertenecen al Riss-WUrm y al WUrm, 
con la presenc ia en ella de materiales Achelenses y Musterienses,  nos hacen pronun
ciarnos por la inclusión de esta dentro de un Achelense Superior muy evoluc ionado o 
bien de un Musteriense de Tradici6n Achelense tambi�n muy evolucionado. 

En cuanto al tipo de hábitat , nos es imposible tener una idea lo sufic ientemente exacta 
debido al hecho , anteriormente c itado , de encontrarse en la actualidad el yacimiento se
pultado bajo una espesa capa de escoro bros , y por el escaso numero de piezas . No obs
tante , por referencias verbales recogidas en la zona, bien pudiera tratarse de una es
taci6n de caza en las márgenes del rfo , debido tambien,al reducido espac io donde se re
cogi6 el material, asi como por lo abrupto del terreno. 
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6. CERRO PELADO 

Situado a 1 0  km . de Loja , en las orillas del Pantano de lznájar, en la ladera N .  de Ce
rro Pelado, lugar al cual se accede siguiendo la carretera de Lo.ia a lznájar , hasta lle
gar a los Ventorros de B alerma , desde donde hay que desplazarse unos 2 km . hasta el 
yacimiento. Sus Coordenadas Geográficas son: 4Q 1 41 1011 Long . W (Greemwich) y 3 7 2  
1 41 15 11 Lat . N .  , encontrándose en l a  hoja correspondiente a Rute, del M apa a escala 
1 : 50 , 000 editado por el Servicio Geográfico del Ejército . 

Se trata de un yacimiento al aire libre en las laderas de Cerro Pelado , ubicado en la 
curva de nivel de 400-500 m .  Este yacimiento, hoy di a cubierto en gran parte por las 
aguas del Pantano de lzn&jar, fue descubierto por uno de nosotros . 

De este yacimiento se han recogido un total de 86 3 piezas , realizadas en sílex gris , ma
rr6n , beige y melado, que a veces presentan pátinas de otros colores (blanca , amari
llenta, etc . ). Los tipos presentes en esta colección son: 

708 lascas , divididas en los siguientes conjuntos según tamaño y origen funcional: 204 
de gran tamaño procedentes del desbastado de núcleos ; 300 medianas , general m ente de 
mala factura y sobrepasadas en a lgunos casos , lo que origina que no se hayan podido 
transformar en útiles en muchas ocasiones ;  204 de talla y retoque , muy pequeñas , con 
talones estrechos a largados e incluso algunos puntiformes , 

62 núcleos , de ellos 1 5  globulares , 1 laminar de tipo post-paleoUtico, 1 discoidal y 45 
atipicos ,  

93 útiles , entre los cuales se distinguen los siguientes tipos: 1 punta levallois a ti pica , 
S raederas simples rectilineas (Fig. 1 4 ,  1 ), 9 raederas laterales simples cóncavas, 3 
raederas laterales simples convexas (Fig . 1 4, 3 y 4 ) ,  2 raederas transversales conve
xas (Fig , 1 4 ,  2) , 2 raed eras transversales rectiUneas, 2 raed eras dobles concavo-con
vexas , 1 doble rectilínea alterna , 2 raederas aladeadas, 1 sobre cara plana ; 3 raspado
res , 1 en abanico sobre extremo de lámina, 1 aquillado at1pico y 1 semicircular (Fig . 
14, 5) ;  3 buriles (Fig . 1 4 ,  6 y 7 ) ,  7 perforadores (Fig . 1 4, 7 y 8) , algunos de los cua
les recuerdan tipos del Paleolitico Superior (Fig. 1 4, 9) ; 9 denticulados , 23 cuchillos 
de dorso ( 1 1  naturales , 5 ti  picos y 7 atipicos) , 13 muescas , 2 escotaduras, 1 truncadu
ra sobre lasca y 1 pieza de retoques abruptos pequeños . Es de señalar tambien la pre
sencia de un bifaz de bella factura (Fig . 1 5). Se trata de una hermosa pieza, en buen 
estado de conservación , con todas sus partes claramente determinadas . Tiene rota la 
punta ,  lo cual nos confirma la direcci6n de percusi6n de las extracciones distales, per
cusi6n lateral sobre las dos caras , de lo que se puede deducir que efectivamente ha sido 
una rotura de la punta y no un mal acabado de la piez a .  

Es d e  señalar l a  probabilidad d e  que dicha rotura s e  haya producido durante el proceso 
de realización o en todo caso dentro de lo que se puede llamar periodo de utilización, 
debido a la existencia de una regularización de dicha rotura mediante un retoque abrupto 
escamoso que afecta a la cara B y cuyo objetivo seria la preparaci6n de la arista viva 
fruto de la rotur a ,  de acuerdo con las necesidades de uso de la 

El bifaz es de cuarcita , de una calidad y factura excelente, realizado a partir de una 
lasca, de la cual se puede observar adn el talón y el bulbo . La sección es planoconvexa, 
sección muy frecuente , diriamos casi ti pica, en los bifaces que tienen como soporte una 

36 

r 



LA OCUPACION MUSTERIENSE EN LA CUENCA MEDIA DEL GENIL (GRANADA) 

3 

2 

4 

6 

9 

7 

8 

Fig. 14.- Cerro Pelao/> (Loja, Granada). 37 



J. CARR ASCO: l .  TORO; M. ALMOHALLA: C. ANIBAL y J. GAMIZ 

m 

] 

38 



LA OCUPACJON MUSTERlENSE EN LA CUENCA M EDIA DEL GENIL (GRANADA¡ 

lasca. Parte de la base (lado derecho) est& reservada , presentando el tald'n de la lasca 
plano y el bulbo es semi-adelgazado debido a una serie de extracciones en la direcci6n 
NW y SW con respecto a dicho tal6n , y N y NW con respecto a la base del bifaz . 

Es un bifaz cordiforme alargado (L /m = 1 , 65) (Fig. 16), aunque está en el limite que 
establece el tndice de alargamiento (L/m 7 1, 65 cordiforme alargado y L /  m = 1 , 7 sub
cordiforme) ,  Ha sido reali zado con percutor duro, como lo demuestra la sinuosidad de 
las aristas, A causa de los contrabulbos de los lascados presenta una pequeña retalla 
de regularización en el borde derecho. V isto de frente es bastante si m�trico en general . 
Como dec{amos anteriormente la seccid'n es planoconvexa , aunque la cara B se nos pre
senta plana , volviendose algo convexa en la interseccidn de los bordes, A los 3 /4 de la 
longitud mdxima del bifaz la secci6n es de una biconvexidad más neta , as{ como en el 
extremo distal , que aunque su punta este' rota tiene una seccid'n planoconvexa. 

La forma de la arista en el borde derecho es s inuosa, aunque sin llegar a ser un zig
zag marcado. La misma característica se da en la arista izquierda . 

La posición de la arista en el borde derecho es basicamente central , aunque en la zona 
proximal , debido a la subsistencia del tal6n de la lasca soporte, está un poco desplaza
da habta la cara A. En el borde izquierdo la situacid'n de la ari sta es central en la .zona 
media del bifaz ,  y desplazada hacia la cara A en las zonas proximal y dista l ,  debido a 
los negativos de los lascados. N o se presenta ninguna reserva de c6rtex. 

La forma de la base es en 1 1U1 1 , aunque no se presente redondeada , sino rectilínea. Por 
encima de la base es tendiente a la Une a recta en los dos bordes, a pesar de sus peque
ñas convexidades , fruto ld'gicamente del tallado con percutor duro y a la no regulari za
cid'n de dichos bordes. Es de señalar la presencia de golpes de adelgazamiento en la ba
se , tanto en la cara A como en la B ;  en la cara A :;e observan perfectamente dos golpes 
uno vertical al efe de la pieza en direcci6n Norte y otro lateral en direcci6n Oeste , los 
cuales quitan el aspecto de pesadez que presentarla la lasca soporte , a la vez que adel
gazan el frente del tald'n de dicha lasca, Sobre la cara B ,  tambien existen golpes de adel
gazamiento, que se han comentado , y que no se habrtan efectuado por un intere's en adel
gazar la base del bifaz , sino por adelgazar el bulbo de la lasca soporte , siendo estos gol
pes precisos , de extraccidn no muy grande ; lo que los diferencia claramente de los de 
la cara A, que st se pueden considerar claramente de adelgazamiento de la base. 

El estado ftsico de la pieza es bueno , presentando indicios de rodamiento , pero poco 
importantes, A pesar de ser de superficie es una pieza claramente identificable y clasi
ficable, 

Del estudio de este bifaz de Iznájar podemos sacar unas conclusiones generales . Por el 
tipo de talla con percutor duro, la no regularizacion de los bordes , la no uti l izacion del 
percutor blando, tanto con f ines de dar el toque final como para la regularizaci&n , ast 
como el aspecto tosco que le conceden las sinuosidades de las aristas y contrabulbos de 
tallado , nos hacen clasificar este bifaz como de un arcaism o intermedio , pudiendose en
globar por lo tanto en un Achelense medio o superior. 

De las diferentes prospecciones y por la tipologta de su industria , hemos sacado en con
clusi6n que este habitat al aire libre tuvo una ocupaci6n prolongada en el tiempo, estan
do atestiguadas diferentes culturas prehist6ricas, como lo demuestra la presencia de un 
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bifaz ache lense , raederas musterienses , raspadores , esc otaduras y perforadores de 
tipo PaleoUtic o Superior ; lam inillas , perforadores y ndc leos de hojas post-paleoltticas 
que c onfirman la utilización continuada de este lugar desde un Achelense hasta un Eneo
Utic o ,  con una fuerte ocupación Musteriense c o m o  lo indica

· 
la mayor abundancia de sus 

restos , tratandose de un gran taller que habda sido util i zado por todas estas culturas , 
com o bien lo dem uestra la pequeña cantidad de titiles en re lación al ndm ero total de pie
zas recuperadas . 

CONCLUSIONES Y CRONOWGIA 

Aunque no disponemos de series estratigráficas ni de otro tipo de análisis , como pue
de ser la flora , fauna , etc . , que pueden dar una cronologia m<Ís o menos absoluta de es
tos yacimientos , no abstante , a trav�s de otros estudios espec Hicos' c om o  pueden ser 
de m icrofauna realizados en yacim ientos próxim os , se pueden extraer tras una atenta 
observac i ón de estos yac im ientos y c on las oportunas reservas , una serie de sim ilitu
des y c onclusiones que en cierto modo pueden dar una datación relativa y una·me jor com
prensi6n del fuerte poblam iento paleolitico en la Cuenca del Genil . 

A modo de hipótesis consideramos que esta fuerte ocupación poblacional hubo de tener 
lugar a lo largo de todo el  Interglaciar Riss-WUrm y WUrm I ,  fundamentada en cierta 
form a ,  en primer lugar porque estos yacim ientos extensos al aire libre como pueden 
ser 1 1 Ce rro Pe lado" , 1 1Pandera P ino11  o 1 1Villanueva de M esia11 , debieron desarro l larse 
en los m omentos de c lima m.ís suave dentro de estos grandes periodos glac iares , du
rante los cuales " los hombres habitarian generalmente al aire l ibre , instalados c onfor
tabhme nte en cam pamentos en los aluviones a las orillas de los ríos o en hondonadas 
abrigadas de los vientos , debido al c lima benigno que reinab a ,  siendo bastante raro que 
se instalaran al abrigo de paredes rocosas o a la entrada de las caverna s .  Instalación 
que se daria en las fases m tfs rigurosas del WUrm I I , mom ento en que los Neandertales 
abandonarian progresivamente los cam pamentos al aire libre para instalarse en grutas 
y abrigos "33• 

Esta prime ra explosión demográfica detectada principalmente en la Cuenca M edia del Rio 
Genil (Vega de Granada) y com probada por un gran ndmero de estaciones al aire libre 
entre las que inc luimos las aqui m encionadas , estaria muy en re lación y en cierta forma 
influenciada por e l  im portante asentamiento de 1 1Villanueva de M esia11 c on una industria 
Musteriense de Tradición Ache lense tipo A no Levallois y un origen en los antiguos ca
zadores ache lenses del Riss-WUrm 1 1 , asentados c on anteriorioridad en otros lugares 
proximos c o m o  " Cerro Pe lado 11  o 1 1 La Esperanza1 1 ,  que aprovecharian la suavidad c li
m ática de aqu e llos m om entos para vivir al aire libre en las terrazas de los pequeños 
rios afluentes del Genil , a pesar de la presencia determ inante del foc o  glac iar de Sierra 
Nevada bien docu mentado tras los ultimos estudios realizados sobre flora y fauna?4. 

Durante el  WUrm II , al endurecerse el  c lima de forma paulatina , l levaría c onsigo el 
abandono progresivo de los lugares abiertos de la Vega , refugiandose estas pob laciones 
principalmente entre las num erosas gr ietas , cuevas y abrigos de Sie rra Harana • al Norte 
de la provincia , en donde aparecen un gran ndmero de yacimientos c lasificados como del 
Musteriense Ttpic o ,  destacando entre ellos la " Cueva de la CarigUe la 1 135, y 1 1 C_ueva Hor& 1 136; 
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habitats siempre en lugares cerrados o muy protegidos, para resguardarse de las nieves 
perpetuas que llegadan a extenderse en ciertos momentos del Wllrm Il por debajo de los 
l .  000 m . , demostrado esto liltimo por la presencia del ttOicrostonyx andaluciensis11 en
tre los micromamHeros f6siles de la citada II Cueva de la Carigtlela1137• 
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