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ti comunidad arqueo16gica admite que las comarcas 
del Vinalop5 pasan por ser actuaimenic una de las zonas 
con mejores penpctivas para el conocimiento del pobla- 
miento pii1eoIitica en el sur del Pais Valenciano. La gran 
densidad y variedad de asentarnientos permiie poder esta- 
blecer una amplia secuencia que ida desde el Musteriense, 
en sentido general, hasta los momentos finales del Pstleolf- 
tico superior. Son. en concreto, los tdnninos municipales 
de Villenu, Aspe, Fondb de Ies Neus y Crevillent los que 
concentran los yacimientos m& relevantes. 

El Museo Municipal de Novelda posee entre sus fon- 
dos una gran coleccihn de materiales Ifiicos procedentes de 
algunos de estos lugures. El lote que hemos estudiado en 
esta ocosi6n corresponde al abrigo de la Ratlla del Bubo 
(Crevilleni}. El conjunto esta formado por un total de 729 
piezas. que fueron aportadas a dicha institucibn por Juan 
Rihelles Amords y Manuel Romero Iniestu durante la 
ddciida de 1980. 
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ANTECEDENTES Y EXCAVACIONES EN 
LA RATLLA DEL BUBO 

La Ratlla del Bubo fue &da a conocer públicamente 
por un grupo de coleccionistas penenecientes al Centre 
Excursionista de Crevillent, por medio de varias exposi- 
ciones sobre arqueología y paleontología local. desarrolla- 
das enire los años 1982 y 1984. En esrus años se publicó 
un primer avance de esta industria dentro de una visi6n de 
conjunto regional (Miralles. 1982). Por su pane el Dr. 
Valentin Villaverde, profesor de Prehistoria de la Universi- 
iai de Valkncia, efectuó una revisi611 de los materiales 
depositados en el Museo de Novelda, 

Examinados las útiles y visitado el lugar se compren- 
di6 la importancia de los mismas y la necesidad de redizar 
un primer sondeo para compmbar su dimensidn y secuen- 
cia arqueolbgica. Los primeros trabajas de excavacibn se 
llevaron a cabo por G. Iturbe y J .  L. Romdn Lajarín en 
1984. con unos resultados preliminares en los que se com- 
pmb6 la dilatada esmtigrafia, desde al menos el Auriña- 
ciense evolucionado (Iturbe y Cortell, 1992) hasta el SoIu- 
irense evolucionado (Soler et alii, 1990). Nuevamente, 
entre los años 1986. 1987. 1989. 1990 y 1991. se ejecuta- 
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ron varias fases de excauacj6n y limpieza en los sectores 
e x t h m s  del abrigo que sirvieron para organizar el conjun- 
to estrati@fico y comprobar las caracterlsticas generales de 
h industria así como el funcionamiento econ6mico del abn- 
go. En este sentido y tras el estudio & los mareriales. se 
comproM la riqueza y abundancia del utillaje en sflex y la 
escasa presencia del &o. A pesar de (a poca entidad de este 
5ltima. los restos en hueso han m i d o  pan conclnir que el 
yacimiento parece h&r sido un albergue especializado en 
la caza de la cabra y el ciervo (Villav& y Martfnez Valle. 
1992). can priodos de estancia humana limitada. posible- 
mente estacional y asociada a los mwimientos locales & 
los hwbívms (V. Villaverde en comunicicidn personal). 

LA SERIE LNDUSTRML Y SU CON'IEXTO 
CBONOCULTURAL 

Estando atPn inddltos Ia mayor parte h los materiales 
procedentes de las diversas campttiías, la única noticia 
WbIidgráfica que se dispam de los mbajos nrqueoldgico~ 
corresponde a la menciomda cata efectuada en 1984. En 
esa wasión se desendi8 hasta ios 3 m sin que los excava- 
dores alcanzrirsui el substrato rocoso. distiaguihdose varios 
momentos industriales de amplio lapso cronolbgico. El 
gnipo de mnaeridks correspandientes a los niveles más pm 
fundos se situd deam del Pa1eolih.o superior medited- 
nea. concretamente en Ia Fase del Awihciense evduciona- 
do. El posterior estudio de las exiguas piezas dic- 
taminó una p o n d i d a d  otfin. cultural e industrialmente, a 
la Cova Beneito, En ambas colecciones se manifiesta una 
serie de cmcterísdcas comunes definida., entre oíras, por 
ima abundancia, de las hojitas Dufoirr y por tos desudles 
porcentajes de buriles didms {Imrbe y Cmelt, 1992). Los 
dos yacimientos, de alguna forma. Ilenan el vacío cmnol& 
gico cadstatada en los niveles inferiores de Mallaetes 
(Villaverde. 1995). 

Los niveles superioms (1. Il, m, IV). m e j ~ r  estudiados y 
excavados ea mnpaíias recientes, se atribuyen a los pedo- 
das finales del Solutxnse. A tenor de las características lec- 
no16gicas. en b que se constara un dominio considmble 
de las p t &  con escotadura sobre los útiles con retQque 
plnno. habría que fechar los canjuntos Iíticos de dichos 
niveles en un Solútw gravetiense. comlacionabIe can el 
nivel II de Cwa Beneito (-Villaverde. 1995 1. En daraciones 
mediante C14 se obtuvo la fecha 17.3m 180 B.P. (Soler 
er alii. 1990). lo que concuerda mnol6gicamente can la 
cultura industrial nombrada para esta zona del litoral d i -  
tmáneo. Sedimenmldgicamente. la Ratlla del Bubo mues- 
tra en estos ditimos niveles unas csndiciones frías y secas. 
coa p m c i a  considerable de elemmtm crioclhsricos. 

ANALISTS TIPOL~GICO DE LA COLEC- 
CION DEL MUSEO MUNICIPAL DE 
NOVELDA 

El lote de materiales de h RaUa del Bubo ha sido estu- 

diado mediiie la observacibn de las piezas y cwn upliyo 
de la biMiogmfftl existenit. Hemos redizado un invenuuici 
y catdogacidn & la twlidnd de los objetos, destwnndcl 
EUS caractedsticm tipolSgicas y rndtricsili, teniendo como 
guía un listuda clAsico (Sonnevílle-Bordes y Perrot. 1 954. 
1955 y 1956). E1 utillitje se ha dibujada tdcnicamcnte 
desde diversas perz~pectivar para un mejor an6lisis cienilfi- 
m. prestando una 16gica atencibn a las piezas ret»c;iri~s. 
que llegan al centenar. así como a otras de gran significado 
director eronaf&gico, cultural o relevitnciu iecnal6gica, 
Este es el desglose par tipos: 

- Raspedore,$: Representan el Ittil mis nbundunte y 
variado de la colecci6n con 52 ejemplares, Tipoifigicamen- 
te el raspador simple es el m b  frecuente con un total de 23 
piezas, 13 redizadas sobre Idmina (fig. 1, no 1-10) y c I  
mto en lasca ( fig. f .  nu 1 1 - 19). Le siguen l t ~  tal1;ichm en 
tasca y lfimina relmadti coa 14 y 6 ejemplms ~esp?ciiva- 
mente (tig. 2, no 23-40). Respecto a los demas l i p s .  dextti- 
m los carenados en númern de cuatro (frg, 3. no 43-46) , 
algunos manufacturados en lascu de gran e!!qmw Ifig. 3. no 
43 y 45). y los de abanico con das (fig. 3, na 4 1 y 42). 
Cerrando d cdmputu. tst$ un ojival (fig. 2, no 221, ntfpicos 
(iig. 2. ne 20 y 211. compueiesros (fig. 3, na 47) y un bellii 
ejemplar. que queremos resaltar. con retoques planas 
cabrientes de aires clnrnmente sotutrenses que se halla 
inventariado de foma generica dcntra del grupo de los 
simples sobre tasca (fig. 3. nn 48). 

- Burilex: Supanen un total h siete. de los quc cualm 
son diehs  de árigulo (Fig. 3. no 5 1 .  53, 55. y 56) y ims 
diedms rectos (fig, 3, n* 50.52 y 54), fabricarlos miiy oritu- 
namente. salvo uno, sobre Iawa. 

- Piezas uk h d e  nhurido: Heinos cantubi l i d u  5 pun- 
tns de la gravetic (fig. 4, n* 57-6 1 ) y 4 microgirivettifs (iig. 
4. no 62-64). En cuanto a las hojas y hojitas de borde abaii- 
do, hemos inventariado I 1 ,  algunas de ella% fmgmcnkdas 
(fig. 4. nu 74-76), 

- Úiiles sr~lulrerrses: Dejando n un I d o  el mencitinarlu 
raspador soIutren* existen ovas piezas que presentan loa 
mismos pmedimientos tdcnicm propio$ de este pri(K10. 
como son 10s retoques directas. o no. pero planos y 
~ubrientes. Se trata en totd de 3 puntas, de grun simetrla. 
dos de las cuáles corresponden al tipa de pdúnculo y ale- 
m, tipo Pupa116 (fig. 4. no 69 y 70) y la reswic se tratürla 
& una pieza que andarfa n cahallu entre una punta Jc cara 
plana y una hoja de IaureI inacabadn (Ftg. 4, no MI}, Hay 
que seflalar que uno de estos proyectiles sc halla íncompIe- 
to ya que la Frectwd en diagonal que muestra es propiri de 
haberse producida en el transcurso de le tullii de fahricn- 
ci6n Ifig. 4, na 70). 

- Pi~ds retmodus: Fomiun otro gnipri nunieniso cun Y 
ejemplares de retoques canfinuos. dc las que seis presentan 
retoques ocupando un ido  y el resto ambos. SJvn unu 
pieza este tipo de dtiles ha sido iaflada sabm hojas de buen 
m6dulo. algunas de rnBs de 7 cm. pieza ctirrcspiin. 
diente a este grupo seria una punta dt  Foni-Y ves dc Iiiclris 

asirnéuicos Ifig .4, no 65 1. 
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- Prrji~rcidtw~,~: Únicamente hemos inventariada un 
pedomdor. Se halla hilado sobre un fragmento proximal 
de limina con retoques Iamteñ  abruptos y semiabruptos y 
talón eliminado (fig. 3, no 49). 

- Raadcm.~: Realizadas sobre esmas lascrrs, existen 3 
raedem. de distintas clases (Fig. 4, tiP 72 y 73). Dos des- 
v i a d ~ ~ ,  una de ellas doble y la o m  simple. y un ejemplar 
de eje transved, convexa. 

- Piezus varias: Tan srFIo una. correspondiente a una 
muesca realiuda sobre I w a  (fig. 4, no 7 1 ). 

Las comarcas del Vinalop6. &ea geogMici donde se 
mienta el yacimiento de la RlitIIla del Bubo, son localmente 
ricas en nf l~r t imient~  de CIUIOY silíceos. algunos de ellos 
coa silex de gran calidad (Menargues, 2000). Sabido es el 
Mstrea y preferencia que tuvieron los grupos de cazadores- 
recolectares del Palmlitico superior por esre tipo de mas. 
Esta circunstancia y la faciIidad de adqriisici6n pravqcaron 
que la mateda pim sobre la que se ha manufacturado el 
utilfaje de este yacimiento sea, rnsiyorimimente. el siiex 
jurásico local de tonos grisheos y marrones. G m  pane de 
eslos Citiles presentan dtedones  de tip térmico acciden- 
itil, como cúpulas y superficies escarneaas, siendo. por 
tmta, las colomiancs fruto de la acd6n det fuego, pro- 
dente dc las estntcniras de eombwstibn de reiterado uso 
tempod que ese detecm en el yacimiento (Soler. 2001), y 
no de su camposici6n rninedzigica natural. Por lo tanto, 
excluuividd casi absoluta del sflex y estigmas térmicos, 
coincidirtan L W ~  datos antetiores constatados en el mismo 
yacimiento documentados en estudios sobre la economia 
del rtproui~ionamiedto litico (Menargw, 20M) y e.p. Z 

Resdtn altamente complicado establecer una asigna- 
ci6n c f  tuml concrista para la serie estudiada teniendo en 
cuenta h naturaleza de su pmedewia,  La inobservancia 
de rn&odos de excavaci6n eientificos nos obliga a descan- 
dderar cu~lquier propusrn esmtigrtlEica e industrial ofre- 
cida por los antiguas propietarios de la coleccibn como 
tampoco entrar en concienzudos anAlisis estadlsticos. No 
obsknte existen una serie & evidencias que nos permites. 
al menos. reconutrttir somemente la secuencia temporal 
que afecta a las piezas. En este sentido cmemos que los 
materiala pueden representilr la pdctica totalidad de las 
indwtfiali tieconocidas arqueol6gicmertte. en el yacimiento 
hasta tri fecha: AuriffaCianae, Gravatiense. Solutrense en 
toda su extensión y Soluaense Evolucionado. Tenemos 
esta certeza ya que pudimos comprobar personalmente el 
tipo de intervención de las ~01eccionistas en el yacimiento. 
Esui consistid en una enorme ala que ocrip6 en fixtensi6n 
mds de 1s mitad de la supetfcie del abrigo. con una pro- 
fundidad de unos 3 m. Sin duda el desmonte afect6 de 
forma agresiva a toda la secuencia e s t ~ a t i g ~ c a  y ello es 
bien visible en los materiales. Por ejemplo, la presencia de 

voluminmos raspadera carenado5 sobre lasca. algunos 
buriles d i h s  y algunas @des hojas con retoques l e -  
r z i l s  y una punta de tipo Font Yves se podrfan asociar a 
las niveles Auriñacienses, aunqw sin poder i o d o  como 
f6sil director puesto que este modelo se evidencia tambiirn 
en momentos posteriores como el Gravetiew o abn m& 
reckntes. Vhas puntas de la Gravette de buenas dimen- 
siones junto con una destacada presencia de raspadores 
nos hablarisrn de una cronología Gravetiense o incluso 
Solutmnse. Los Stiles truh modernos habría que asociarlos, 
sin duda, al SoIutrense, éste dividido en dos fases, la pri- 
mera de transición hacia el Evolucionado y otra claramente 
de ad~cripci6n Soliitrm-Gravetiense. Esto tiltima es per- 
fectamente visible por la presencia de una punta de retoque 
plano eiibriente, pedmculada con buenas rnuescas, con 
aletas bien definidas; otra de s i m i h  caracterfsticas pero 
de talla m8s estrecha; dos puntas escotadas con retoque 
abrupto en su base, una pieza foli8cea de retoque plano 
abortada y por Wrna Em rnisrogravettes. 

En suma, la mlmión prteneciente al. yacimiento de la 
Ralla del Rubo del Museo de Novelda sintetiza industrid- 
mente todo el periodo cultural documentado hasta la f& 
en el yacimiento, siendo un canjunto de excepcional v h r  
arqueoI6gico y referencia obligada para futuros estudios 
sobre el Pleistoceno superior regiond. 

FRECUENCIA 

1. Raspador sobre simple hojallasra 
2, Raspador atipico 
4. Raspadar ojivaL 
5. Raspador sobre lárnidam retocada 
7. Raspador en abanico 
1 1 .  Raspador carenado 
17. Raspador-bdl 
23. Perforador 
27. Buril diedro recto 
29. Buril diedro de Angulo 
48. Punta de la Gfstvette 
5 1. Microgmvetre 
52. Punta de Font Yves 
56. Punta em~ada 
65. Pieza resqueq conriRtios en un lada 
66. Pieza retoques mniinum en dos ladas 
69. Punta de cara plana 
72 bis. Punta p&íaculo y aietas (t. PaqmIld) 
74. Pieza con muesca 
77. kaedera y b c a  recocsmda 
85. Hojita & borde abatido 
Soporim en bruto 
NCiclep y residuo de ndeleo 
L&nink fbgmentos y pieza laminar 
traminita 
Restos de iaaa 
Cresta, sobrepasado. reavivada plana percusión 
Lascsis. debris, etc, 
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